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RESUMEN. 

Se proporciona el registro helmintol6gico de seis especies de pews Diapterus 

peruvianus (numero de hospederos examinados, n= 77). Genes cinereus (n= 13), 

Eucinostornus currani (n= 2). Mugil cephalus (n= 26), Arius guaternalensis (n= 6) y 

Lutjanus colorado (n= 3) que habitan en la laguna costera El Jabali. Jalisco, en la costa 

occidental de MBxico y se describe la composici6n y estructura de las comunidades de 

helmintos (cornunidad componente e infracomunidad) en estas especies de pews. 

Se enlistan 13 especies de helmintos: dos monogbneos, ocho trematodos, un 

acantodfalo y dos nematdos con un total de 2364 gusanos recolectados. Las 

especies autogenicas constituyen un 84.61 % del numero total de especies de 

helmintos registradas, y estuvieron mejor representadas que las alogknicas (15.39 %). 

no obstante, estas uitimas presentaron una dominancia numerica mayor en cuanto al 

numero de gusanos por especie. 

El 53.84 O h  de las especies fueron comunes, es decir, presentaron prevalencias 

mayores o iguales al 10 % y abundancias de mas de un gusano por hospedero 

examinado, denotando una efectividad considerable en la transmision, cada especie 

de hospedero presento al menos una espede de helminto cuantitativamente comun 

(G. cinereus y L. colorado), o hasta tres especies como en el caso de la lisa M. 

cephalus. 

De un total de 141 peces examinados en seis especies. el 57.44 % de las 

especies resultaron libres de infeccibn por helmintos, el 16.31 % present6 una especie 

y el 26.24 % de dos a cuatro especies. El nurnero total de gusanos por especie de 

hospedero vario de 1 en A. guaternalensis y E. cun-dnia 1184 en M. cephalus. 

Los datos sugieren que 10s habitos ornnivoros de peces con tendencias a la 

depredacion de moluscos favorecen la adquisicibn de 10s parasitos intestinales, 

mientras que la relacion de 10s peces con el sustrato posibilita la presencia de especies 

de helmintos que habitan en lugares diferentes al intestino. 

independiente de su abundancia en la localidad y la relacion filogenetica entre 

laS especies de pews estudiadas, cada hospedero presento una helmintofauna 

caracteristica, siendo el intercambio de parasitos minimo registrandose unicamente 



entre 10s Gerreidae D. pewvianus y G. cinereus e involucrb a una especie autogenica- 

especialista (H longulum). 

En dos de seis comunidades se registraron wmunidades muy dominadas, lo 

cual explica 10s bajos valores de diversidad. A. guatemalensis, E. curmni, L. colorado y 

G. cinereus fueron especies que presentaron comunidades de helmintos muy pobres. 

Todas las infracomunidades presentaron una elevada dominancia. 

generalmente por la misma especie de helminto dominante en las wmunidades 

wmponente, siendo las infracomunidades de M. cephalus las mAs diversas. 

Se enwntro una elevada similiud en las infrawmunidades de las "lisas" M. 

cephalus, la cual es originada por una alta w-ocurrencia de especies Ph. longa y 

Contracaecum sp., mientras que para las "mojarras" D. pemvianus la co-ocurrencia de 

C. marina y H. longulum es muy baja siendo las infrawmunidades muy heterogbneas. 



INTRODUCCION. 

En 1% lagunas costeras y estuarios, la wmplejidad del ambiente fisico ha 

Prducido una diversidad de habitats que la biota a explotado creando un mosaico de 

ambientes biologiws aun mas complejos. Esta diversidad permite suponer que existe 

una variedad de hospederos definitivos e intermediarios (invertebrados y peces 

pequeilos), que favorecen 10s ciclos de vida de 10s helmintos y estos se cornpletan, de 

esta manera la complejidad ecol6gica de estuarios y lagunas costeras favorece al 

parasitismo. En estos dos ambientes costeros la prductividad es alta, diferentes tipos 

de plantas contribuyen de manera complementaria,'de forma tal que se mantiene 

durante todo el aAo. Esto permite que las poblaciones de hospederos intemediarios 

(generalmente invertebrados) se incrementen de manera continua, mientras las 

condiciones ambientales lo permitan. 

Los peces que habitan 10s ambientes costeros han desarrollado una variedad 

de mecanismos adaptativos para resistir 10s cambios a que el medio 10s somete, lo 

cual podria favorecer el desarrollo de rims comunidades de helmintos, por lo que 10s 

hospederos pueden relacionarse con varios micro-ambientes en una sola localidad. 

sus dietas son amplias, variadas y en ocasiones oportunistas y esto 10s expone a una 

gran variedad de parasitos. 

La estructura de la comunidad de peces de las lagunas costeras y estuarios 

difiere de las costas adyacentes, ya que el porcentaje de peces juveniles es mayor en 

las lagunas. Los peces pequeiios tienden a encontrarse en aguas someras mientras 

que 10s de mayores tallas ocupan aguas mAs profundas. Ambos son factores que 

pueden contribuir a una alta diversidad de helmintos, 10s peces pequeilos se alimentan 

de invertebrados que pueden ser hospederos intermediarios de algunos parasitos, y 

10s habitos bentonicos favorecen el. contact0 estrecho con moluscos (gastropodos y 

bivalvos) que son 10s hospederos intermediariosde tremAtodos. 



ANTECEDENTES. 

El estudio de comunidades de helmintos de peces tropicales aun es incipiente. 

en nuestro pais existen ya algunos trabajos, sin embargo, no contamos w n  10s datos 

suficientes para determinar si 10s patrones propuestos para p e e s  de latitudes 

templadas, del node principalmente, se apliquen a nuestras condiciones. Mas aun, la 

diversidad de ambientes, condiciones climatol6gicas y fisicas de nuestro pais. 

requieren de la captura de datos, preferentemente aplicando metodolbgias que 

permitan la comparacibn a traves de esta diversidad de condiciones, de forma que sea 

posible, proponer patrones en la estructuracion de las comunidades de helmintos 

Uno de 10s tipos de ambientes mas importantes en Mexico, desde el punto de 

vista biolbgico asi como econbmiw, lo constituyen las lagunas costeras. De 10s 

parasitos de pees  de lagunas costeras, en particular del occidente de Mexico, no 

conocemos nada. 

Registros helmintologicos en el estado de Jalisco 

En Mexico, 10s parasitos de pems de lagunas costeras han sido relativamente 

poco estudiados, 10s trabajos publicados incluyen obse~aciones aisladas, haciendo 

referencia a aspectos taxon6micos. 

Hasta la fecha existen 19 publicaciones (Tabla 1) en las que se enlistan 40 

especies de helmintos parasitos de peces, unicamente se cuenta con el listado de 10s 

helmintos de: Caranx hippos. Epinephelus labrifomis. E analogus. Tmchurops 

crumenophthalrnus. Umbrina xanti, Pamlabrax maculatofasciaturn. Mugil cephalus. M. 

curema. Kyphosus sp., Sectatur ocyrus, Haemulon scudderi. H steindachneri, Balistes 

polilepis, 5. vsnes. B. capistmtus. Sumamen sp. Cirrhitus virulatus, Xesurus punctatus 

y Lyfhrulorr sp. 



En este registro se observa que 10s trernatodos constituyen el 52.5 % del total 

de las especies enlistadas. Tanto 10s rnonog&neos corno 10s nernatodos representaron 

un 42.5 % de las especies del registro, rnientras que solo se rnenciona una especie de 

acanto&falo, finalrnente no se registraron especies de &stodos. 



Tabla 1. Registro helmintologico en peces de la costa de Jalisco, MBxico. 

HELMINTO HOSPEDERO REFERENCIA 
MONOGENEA 

Allopyragrapnorus caballemi 
Benedenia convoluta 
5,  jaliscana 
Cemocotyllela elongata 
Chorycotyle caulolatilis 
Cynoscionicola srivastavai 
Diplectanum sp. 
D, amplidiscaturn 
Metamicrocotyla chamelensis 
M. pacificum 
Mexicana bychowsky 

Micmcotyle caballemi 
Neobivagina aniversaria 

Paracalceostoma calceostomae 

Pseudomazocraes monsivaesi 

Tmchopus pseudomarginatus 

TREMATODA 

Ametmdaptes mexicana 
Apocreadium caballemi 
Bucephalus varicus 

Caranx hippos 
Epinephelus labriformis 
E. labriformis 
C. hippos 
Trachumps crumenophthalmus 
Umbrina xanti 
Paralabrax maculatofasciatus 
P. maculatofasciatus 
Mugil cephalus 
M. curema 
"Trucha" 

T. crumenophthalmus 
Kyphosus sp; 
Sectatur ocyurus 
Hae~nulon scudderi 

Balistes polylepis 

E, analogus 

H. scudden 
Sumamen sp. 
C. hippos 

Bravo-Hollis, 1981 y 1985 
Bravo-Hollis, 1952 
Bravo-Hollis, 1951 
Bravo-Hollis, 1985 
Bravo-Hollis, 1953 
Bravo-Hollis, 1981 
Bravo-Hollis. 1953 
Bravo-Hollis, 1954 
Bravo-Hollis, 1971 
Bravo-Hollis, 1969 
Caballero y Caballero y 
Bravo-Hollis, 1969 
Bravo-Hollis. 1960 
Bravo-Hollis, 1979 
Bravc-Hollis. 1981 
Caballero y Caballero y 
Bravo-Hollis. 1959 
Caballero y Caballero y 
Bravo-Hollis. 1955 
Bravp-Hollis, 1957 

Bravo-Hollis. 1956 
Bravo-Hollis. 1953 
Bravc-Hollis y 



Tabla 1 ...... Continua 

Cryptogonimus cinfliti 
Genolopa bupharyrix 
Helicometn pretiosa 
Hypocreadium capistratus 
H. scaphosomum 
Hysterolecitha crassivesiculata 
Hysterolecithoides sp. 
lcthyolrema vogelsangi 

Lepidapedon epiriepheli 
Leurodera pacifica 
Metadena globosa 
Paracryptogonimus mexicanus 

U1 

Proctotrema truncata 
Pseudolepidapedon balistis 

Cinflitus virulatus 
H. scudderi 
E. maculatofasciatus 
B. capistratus 
5. verres 
C, virulatus 
C. virulatus 
Xesurus punctatus 

8. analogus 
Lylhrulon sp 
H. scudderi 
C. virulatus 

H. steindachneri 
6. vems  

Sogandares-Bernal. 1956 
Bravo-Hollis, 1953 
Bravo-Hollis. 1956 
Bravo-Hollis y Manter. 1957 
Bravo-Hollis y Manter, 1957 
Bravo-Hollis y Manter, 1957 
Bravo-Hollis, 1956 
Bravo-Hollis. 1956 
Caballero y Caballero y 
Bravo-Hollis, 1952 
Bravo-Hollis y Manter, 1957 
Bravo-Hollis,l956 
Bravo-Hollis, 1956 
Bravo-Hollis, 1953 y 
Winter, 1959 
Bravo-Hollis. 1956 
Bravo-Hollis, 1956 

Stephanostomum tenue T. crumenphthalmus Bravo-Hollis. 1956 
Xystetrum cabafleroi P. capistratus Bravo-Hollis, 1956 



OBJETIVOS. 

Establecer el registro helmintologico de 10s peces mas abundantes de la laguna 

costera "El Jabali". Jalisco. MBxiw. 

Caracterizar las helmintiasis de 10s peces de la laguna costera "El Jabali" 

(prevalencia, abundancia e intensidad promedio). 

Describir las comunidades de helmintos de estos pees  en base al numero de 

individuos y de especies en dos niveles jerhrquicos: comunidad cornponente (el 

conjunto de peces de una misma especie) e lnfracomunidad (todos 10s helmintos que 

parasitan a un pez en la muestra) 



AREA DE ESTUDIO. 

La costa del estado de Jalisco, corresponde a la provincia fisiografica 

denominada Planicie Costera Suroccidental, localizada entre la Sierra Madre del Sur y 

el Ochano Pacifico. La Planicie es en su mayoria estrecha y menor a 10s 10 km. de 

anchura. El relieve de la region esta dominado por lomerios; la franja costera muestra 

una sucesion de acantilados rowsos con pequeAas playas de arena, interrumpidas 

unicamente en las cercanias de las desembocaduras de 10s rios y arroyos por 

~ianicies aluviales. 

La region de Chamela pertenece al Municipio de La Huerta, el cual se lo~aliza 

en la porcion suroeste del estado de Jalisco con una elevation de 500 msnm. Cuenta 

con cuatro rios que de norte a sur son: Tomatlbn, San NicolBs, Cuitzrnala y 

Purificacion. En sus costas se localizan varias lagunas costeras, y entre las principak 

estan: El Verde. El Rosario. El Jabali, La Albufera La Fortuna y Las Salinas de 

Chamela (Fig. 1). En esta area se encuentra la estacion de Biologia Chamela de la 

UNAM que se ubica aproxirnadamente a unos 2 km. de la costa sobre la carretera 

federal numero 200 Colima-Puerto Vallarta (Arizmendi el a/. 1990). 

El presente estudio se realizo en la laguna El Jabali, cuyo acceso se localiza en 

el kilometro 33 sobre la carretera federal numero 200, a 26 Km. al sur de la estacibn de 

Biologia Ghamela; en las wordenadas 19" 20' 13" N y 10s 104' 56' 51" W. 

Regimen climatico. 

El clima de la region de Chamela esta entre 10s mas secos dentro de 10s c3lidm 

subhumedos, que segun las modificaciones hechas por Garcia (1973) al sistema de 

clasficacion de Koppen corresponde a un clima tip0 AWO(xn)i; la temperatura media 

anual es de 24.9" C siendo la epoca mas calurosa del aiio la wmprendida entre julio y 

septiembre (Bullock, 1988). La precipitation anual promedio es de 748 mm; con el 80 

% del total de lluvia anual distribuida entre julio y noviembre (Bullock. 1986). 



La dinamica de este elernento delimita dos estaciones climaticas evidentes: la 

seca que transcurre de noviembre a mayo, y la humeda que va de junio a octubre 

(Bullock, 1988) (Fig. 2). 
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Fig. 2 Patr6n climatico de la Estaci6n de Biologia Chamela (19'30' N. 105°03' W) 

(Datos de Mayo de 1977 a Diciembre de 1988. Bullock, 1988) 
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Fig. 1 Localizacion de la laguna El Jabali. Jalisco. Mexico. 



MATERIAL Y METODO. 

La colecta de peces se realizo durante octubre y noviembre de 1994 yen enero 

y marzo de 1995; el arte de pesca utilizado fue una atarraya de 4 m de diametro con 

una abertura de malla de 2.5 pulgadas. Los peces capturados se trasladaron en hielo 

al laboratorio de la Estacion de Biologia Chamela; y 10s examenes helmintolbgicos se 

hicieron dentro de las 24 hrs. despubs de su captura. 

Obtencion de helrnintos 

De cada uno de 10s hospederos se deternlinb la longitud total, longitud patron y 

altura maxima (en milimetros), ademas de su peso (en gramos) utilizando una balanza 

granataria, el sex0 fue determinado por inspeccibn directa de las gonadas. 

Posteriormente se procedio a realizar el examen externo que incluyo la superficie 

corporal, la cabeza, ojos, escamas, asi corno tambien la base de las aletas (caudal, 

dorsales, anal, pectoral y pblvicas) ademas de 10s oriticios del cuerpo (boca, ano y 

nostrilos). 

Los arcos branquiales se examinaron colo~ndolos en cajas de Petri con 

soluci6n salina 0.75% y se revisaron bajo el microscopio estereoscopico con la ayuda 

de pinceles y agujas de diseccion. 

El examen interno incluyo la diseccion del pez haciendo un corte longitudinal 

desde el ano a la altura de las aletas pectorales, prolongando el corte hasta la boca, el 

aparato digestivo y el genital fueron removidos, separando 10s organos en cajas de 

Petri con solucion salina 0.75%. El intestino se extendio wmpletamente, despubs se 

desgarro con la ayuda de agujas de diseccion y tijeras de punta h a .  El higado, bazo y 

corazon se seccionaron y cada parte fue comprimida entre dos vidrios para facilitar la 

obselvacion de 10s helmintos bajo el microscopio. El rition se examino primer0 dentro 

del pez, bajo la columna vertebral y posteriormente se extrajo para su revisi6n en el 

microscopio. 



Todos 10s helmintos rewlectados fueron contados y separados de acuerdo a 

su habitat y hospedero en cajas Petri w n  solucion salina 0.75%. 

Procesamiento de 10s helmintos. 

Debido a que cada grupo de helmintos presenta caracteristicas especiales, su 

procesarniento fue efectuado de manera particular: 

Fijacion. 

Los rnonogeneos y trem'aodos se fijaron por aplanamiento ligero, colocando a 

cada uno de 10s helmintos en un portaobjetos con soluci6n salina 0.75%, observando 

en el microscopio hasta que el helminto se extendio para dejar caer suavemente el 

cubreobjetos y con papel absorbente se elimin6 el exceso de solucion salina 

aiiadiendo a1 misrno tiempo el liquido de Bouin w n  una pipeta Pasteur y se 

mantuvieron en estas condiciones durante 24 hrs, despubs de transcurrido este tiempo 

10s helmintos fueron separados con la ayuda de pinceles finos coloc&ndolos en 

frascos homeopaticos con alcohol 70% y etiquetados wnvenientemente, es decir, w n  

10s datos de colecta como son nombre cientifiw del hospedero y numero de 

referencia, localidad, fecha de revision, numero de gusanos rewlectados y habitat que 

ocupa. 

Para lograr que 10s acantockfalos al ser fijados tuvieran la proboscis 

completarnente evertida, se colocaron directamente en frascos homeopatiws con 

agua destilada y se dejaron en refrigeration durante un tiempo que vario entre 3 y 24 

hrs. Transcurrido este tiempo, se colocaron en portaobjetos, para ser fijados y 

dependiendo de su grosor se les w l o w  un cubre o portaobjetos para lograr un mejor 

aplanamiento introduciendo entre estos el liquido de Bouin y se colocaron en cajas de 

Petri o de plastic0 con suficiente fijador por un espacio de 24 hrs para posteriormente 

lavarlos en alcohol 70% para eliminar el fijador, coloc&ndolos en frascos con alcohol 

70% para su conse~acion. 



Los nematodos se fijaron en fono l  salino al 4% caliente para que se estiraran 

totalmente y despues se colocaron en frascos homeopaticos y se conservaron en 

este mismo fjador hasta su estudio. 

Tincion y aclararniento. 

Todos 10s helmintos recolectados, con excepd6n de 10s nematodos, se tifieron 

utilizando colorantes de uso rutinario: hematoxilina de Delafield, hematoxilina de 

Ehrlich, paracarmin de Mayer y tricromica de Gomori (la tecnica de aplicacion se 

detalla en el Apendice I). Una vez teAidos 10s ejemplares se aclararon en salicilato de 

metilo y se rnontaron en balsam0 de Canada para hacer preparaciones totales 

permanentes sobre las cuales se llevo a cab0 la deteninacion taxon6mica. 

etiquetandolas con 10s datos de wlecta. 

El estudio taxonomico de 10s ejemplares, se realiz6 apoyado en las claves y 

literatura especializada para cada g ~ p o :  Yamaguti (1968) para Monogenea; Yamaguti 

(1971 y 1975) y Schell (1985) para Trematoda; Petrochenko (1958), Yamaguti (1963) 

y Golvan (1969) para Acanthocephala e lvashkin el al. (1971) y Hartwich (1974) para 

Nematoda. 

Analisis de datos. 

Niveles jerarquicos. 

Analice la riqueza y abundancia de las diferentes especies de helmintos en dos 

niveles: 1) con 10s conjuntos de especies de parasitos presentes en un hospedero 

individual (Infracomunidad) y 2) con las infracomunidades de las muestras 

representantes de las poblaciones de hospederos examinados (Comunidad 

componente) (Esch et a/.. 1990). 

Caracterizacion de las helmintiasis. 

Para describir las infecciones en 10s hospederos, utilice 10s parametros 

definidos por Margolis et a /  (1982), Prevalencia: porcentaje de hospederos que se 

encontrb parasitado con una especie particular de helminto. Abundancia: promedio 



de individuos de una especie de helminto en particular por hospedero examinado. 

lntensidad promedio: promedio de individuos de una especie de helminto por 

hospedero parasitado. 

Especies comunes y raras. 

Se consider6 especies comunes a aquellas especies de helmintos w n  

prevalencias iguales o mayores al 10 % y abundancias mayores o iguales a 1 gusano . 

en promedio por hospedero examinado y el caso contrario permitio identificar a las 

especies raras. 

Asi tambien se identificaron las especies dominantes para cada especie de 

hospedero, aplicando la prueba no parametrica de asociacion de Olmstead-Tukey 

(Steel y Tor, 1981), la cual estima la importancia relativa de cada especie en su 

wmunidad al graficar la frecuencia de aparicidn o prevalencia de cada especie contra 

el logaritmo de la abundancia mas 1 (log n+l) y evaluar la media aritmetica para trazar 

10s ejes, que permiten obtener 10s siguientes cuatro cuadrantes: 

I. Especies abundantes y frecuentes (dominantes) - 

II. Especies porn abundantes y frecuentes (comunes) 

Ill. Especies pow abundantes y poco frecuentes (raras) y 

IV. Especies abundantes y poco frecuentes (indicadoras) 

Especies generalistas y especialistas. 

Se consideraron especialistas a aquellos parasitos que restringen su 

distribution, desarrollo y/o reproduccidn a una unica especie, genero o familia de 

hospederos, mientras que una especie generalists regularmente se encuentra y 

desarrolla en diferentes familias de hospederos, atin cuando puedan mostrar 

preferencia por una familia en particular (Kennedy et a/. 1994). 

Especies autogenicas y alogenicas. 

Las especies alogenicas fueron wnsideradas como aquellas que emplean 

peces u otros vertebrados acuaticos rnmo hospederos intermediarios y maduran 



sexualmente en aves y mamiferos (hospederos definitivos). Por su parte laS 

autogenicas llevan a cab0 todo su ciclo de vida dentro de sistemas acuaticos (Escll ef 

a1.1988). 

Riqueza especifica. 

Se examino la riqueza tanto a nivel de comunidad componente, asi como en las 

infracomunidades. Para la infracomunidad, analice el numero de especies de 

helmintos y el numero de gusanos para cada hospedero. 

La riqueza de la comunidad componente fue medida usando el indice de 

Margalef (Magurran. 1988). calculado mediante la funcion: 

= (S-llln N) 

donde: 

S = Numero de especies de helmintos 

N = Nun~ero total de helmintos de todas las especies 

Distribution de abundancias. 

La distribucion de abundancias de las especies de helrn~ntos se estud~o 

graticando la proporcion (Pi= Numero de gusanos de la iesima especiel Numero total 

de gusanos) de cada una de ellas respecto del total registrado por hospedero 

(Comunidad componente). 

Con los valores de Pi de cada una de las especies se construyo la grafica de 

dominancia-abundancia. 

Dominancia numerics. 

Para centrar la atencion sobre la especie dominante de helminto en cada 

comunidad componente utilice el indice de Berger-Parker que mide la proporcion de 

gusanos en la muestra total que pertenece a la especie mas abundante (Southwood. 

1978). 

d = NmaxIN 



donde: 

Nmax = el total de helmintos en la muestra dominada 

N = Numero total de helmintos de la cornunidad 

Diversidad. 

Se utilizaron 10s indices de diversidad de Simpson, en ambos niveles 

jerarquicos (Comunidad componente e lnfracomunidad); Shannon-Wiener, para las 

comunidades componente y Brillouin para el caso de las infracornunidades. 

El indice de Simpson es mas sensible a 10s cambios en las especies 

abundantes, per0 menos sensitivo a la riqueza de especies dentro de la comunidad 

(Krebs. 1989). para este calculo se empleo la formula apropiada para una comunidad 

finita. 

D = z ni (n, -111 N(N-1) 

donde: 

n, = Numero de helmintos en la i-esima especie 

N = Numero lotal de helmintos 

A diferencia de Simpson, 10s indices de Brillouin y Shannon-Wiener son mas 

sensibles a 10s cambios en las especies raras (Krebs. 1989). Pielou (1975). ha 

establecido que el uso de Brillouin es adecuado cuando 10s datos provienen de una 

comunidad completamente censada y el de Shannon cuando no se tiene esta 

precision. Ambas medidas se emplean comlinmente en el analisis de cornunidades de 

helmintos. 

Se calculo el indice de Brillouin (H) empleando la siguiente funcion: 

H = 1 1 N log( N! 1 nl ! n2 1 n3 !.... ) 

donde: 

N = Numero total de helmintos 

n, = Numero de helmintos de la especie 1 

n, = Numero de helrnintos de la especie 2, etc. 



El indice de Shannon-Wiener (H' ) se calculo ernpleando la siguiente funcibn: 

H' = - (Pi)(lnPi) 

donde: 

Pi = Proporcion del total de la muestra perteneciente a la especie i 

Similitud. 

La similitud cualitativa se midi6 utilizando el indice de Jaccard para las 

infracomunidades de cada hospedero, calculandolo wmo en Magurran. 1988. 

S, = a/a+b-c 

donde: 

a = Numero de especies presentes en la muestra A y en la B 

b = Nurnero de especies presentes en la muestra B per0 no en la A 

c = Nurnero de especies presentes en la muestra A per0 no en la B 



RESULTADOS. 

Durante las cuatro colectas se examinaron un total de 141 peces de nueve 

especies distintas de las cuales solo seis estuvieron parasitadas registrAndose 13 

especies de helmintos y recolectandose 2364 gusanos en 10s distintos brganos (Tabla 

2). 

En este registro el gwpo de 10s tremAtodos es el mejor representado con ocho 

especies de las cuales siete son adultos y una es metacercaria, el siguiente gmpo en 

wanto a representacibn lo ocupan 10s nematodes con dos especies, un adulto y una 

forma larvaria; las dos especies de monogbneos essn representadas por adultos y por 

ultimo 10s acantockfalos con una especie, siendo notable la ausencia de ckstodos 

(Tabla 2). 

Respecto del numero total de gusanos remlectados 10s trematodos representan 

una proporcibn del 95.01%. 10s nematodes el 2.79%. 10s dos monogbneos el 2.1 1% y 

el acantockfalo con un 0.08%. 

Considerando sblo las especies intestinales, bstas estuvieron representadas por 

ocho especies de trematodos constituyendo el 99.72%, seguida del acantodfalo con 

el 0.18% y el nemAtodo con 0.09%. 

Description general de la6 infecciones. 

De las especies de peces examinadas Anus guatemalensis. Lutjanus colorado, 

Gems cinereus y Eucinostomus cumni resultaron parasitados con una sola especie 

de helminto cada una (Tabla 3). De tres de estas especies de hospederos el numero 

de peces exarninados fue minirno. Sin embargo en el caso de G. cinereus se 

examinaron 13 hospederos y sblo se registrb una sola especie (Homalometmn 

longulum con 15% de prevalencia) y asi tambibn, en el caso de A. guaternalensis 

donde se exarninaron seis peces y solo se registro una especie de nematodo con una 

prevalencia del 16.6%. 

Tres especies de hospederos ( A c h i ~ s  mazatlanus (n= 5). Luljanus 

aqentiventris (n= 6) y Centmpomus vindis (n= 3)) nose encontraron parasitados. 



Tabla 2. Repistro helmintol6gico de seis especies de peces de la Lapuna El Jabali, Jalisco. 

HOSPEDERO HABITAT STATUS 
Anus guatemalensis Gilnter, 1984 

Nematoda sp.1 

Lutjanus colorado Jordan y Gilbert, 1881 
*~*Polycryptocylix sp. 

lntestino AUI? 

lntestino AUlES 

Diapterus peruvianus 
Dactylogyridae Branquias AUI? 

"'Homalometron longulum Travassos. Freitas y Burheim, 1965 lntestino y Est6mago AUIES 
*"Crassicutis marina Manter, 1947 lntestino y Est6mago AUIES 

Hemiuridae lntestino AUI? 
'"Pfychogonimus megastomus Luhe. 1900 lntestino AUIGE 

? 
m 

Gerres cinereus Walbaum. 1792 
"'Homalometron longulum 

Eucinostomus currani Zahuranec. 1967 
Monogenea sp.1 

lntestino AUIES 

Branquias AUR 

Mugil cephalus Linnaeus. 1758 
**'Dicmgaster fastigatus Thatcher y Sparks. 1959 lntestino AUlES 
'Saccocoelioides papemai Ferndndez. 1987 lntestino AUIES 
L'Phagicola longa (Ransom, 1920)Price. 1932 Intestine. Coraz6n. AUGE 

Bazo y Gonadas 
Floridosentis mugilis (Ward. 1953)Buliock, 1962 lntestino y Molleja AUIES 

LContracaecum sp. Intestino. Hlgado, AUGE 
Rirlon,Bazo y Mesenterio 

Nuevos registros de helmintos en M6xico ** Nuevos registros de hospederos y localidad AU (Autogbnico). AL 
(AlogBnico) y ES (especialista), GE (Generalista), L Formas larvar 



Tabla 3. Numero de helmintos en seis especies de p e e s  de la Laguna El Jabali. 
durante 10s cuatro muestreos seRalAndose el numero de hospederos parasitados y 
entre parentesis el numero de gusanos rewlectados. 

HELMINTO OCTUBRE NOVIEMBRE ENERO MARZO 
A, guatemalensis 

Nematoda sp. ?( I )  

L. colorado 
Polycfyptocylix sp. 

D. pe~v ianus 
Dactylogyridae 5(49) 
C. marina 7(562) l(5) 6(65) 12(96) 
H. lorigulum 3(7) 1(1) 5(37) 12(50) 
Hemiuridae 1(2) 
P. megastornus l(16) 

E. currani 
Monogenea sp 

M. cephalus 
D. fastigatus 3(60) 
S.  papemai l(5) 
Ph. longa 3(313) 2(28) 15(712) 
F. mugilis 2(2) 
Contmcaecum sp. 3(10) l(3) 16(52) 



Especies comunes y raras. 

Las especies de hospederos con mayor numero de especies de helmintos 

fueron Diaptems peruvianus y Mugil cephalus con cinco especies cada una (Tabla 3). 

Asi mismo podemos obsewar que en D. pemvianus dos especies fuer0n 

abundantes: Crassicutis marina y H. longulurn (Fig. 3). Para la lisa M. cephalus se 

registraron tres especies abundantes. Phagicola longa y las larvas del nematodo 

Contracaecum sp. (Fig. 4). 

De igual forma al aplicar el analisis de Olmstead y Tukey las especies se 

pudieron identificar como dominantes, raras e indicadoras (Fig. 5), de tal forma que 

Bste analisis resalta como dominantes a las mismas especies que fueron wnsideradas 

wmo wmunes y frecuentes utilizando 10s criterios de prevalencia y abundancia. 

Especies autogenicas y alogenicas: especialistas y generalistas. 

Tomando el total de especies recuperadas en la laguna 11 de estas son 

autogenicas, ya que maduran en p e e s  y dos son alogenicas porque maduran en aves 

(Tabla 2). 

En este caso consider6 organismos especialistas a aquellos que se encuentran 

parasitando a una misma familia de hospederos. En total se presentan seis especies 

que son especialistas y tres que son generalistas, las cuatro especies restantes no se 

han situado dentro de estas categorias por carecer de datos sobre su biologia (ver 

Apendice 2). 



D. peruvianus 
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Dac Hlo Cma Hem Pme 

Fig. 3 Prevalencia y abundancia de las especies de helmintos recolectados en 77 0. 
peruvianus de la laguna El Jabali. Jal. Dac. (Dactylogiridae). Hlo. ( H  longulum). Cma (C. 
marina). Hem (Hemiuridae) y Pme (P. megastomus). 

M. cephalus 
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Fig. 4 Prevalencia y abundancia de las especies de helmintos recolectados en 26 M. 
cephalus de la laguna El Jabali, Jal. Dfa (0. fastigatus). Spa (S. papemaf). Phl (Ph. 
longa). Fmu ( F  mugilis) y Csp (Contracaecum sp.) 



Diapterus peruvianus 
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Fig. 5 Analisis Olmstead-Tukey de las especies de helmintos en dos especies de peces 
de la laguna El Jabali, Jalisco. 
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Comunidad componente. 

Riqueza. 

El numero de gusanos recolectados vario en 10s distintos hospederos 

muestreados (Tabla 4). La relacion entre el numero de gusanos y el numero de 

especies recolectadas se examino calculando el indice de Margalef. Este cAlcul0 fue 

hecho unicamente para el total de especies de helmintos recolectados en cada 

hospedero; 10s datos muestran que las wmunidades de D. pewvianus (1,=0.589) y M. 

cephalus (lme=0.565) son las mas ricas y presentan el mismo numero de especies, per0 

difieren en el ntimero de helmintos recolectados, siendo mayor en esta ultima. Las 

cuatro comunidades restantes son mas pobres (Fig. 6). muestran que L. colorado y G. 

cinereus presentan un mayor numero de gusanos que las comunidades de A. 

guatemalensis y E. currani, todas ellas constituidas por una especie. El total de gusanos 

rewlectados dependio del numero de hospederos examinados (r=0.79, p=0.05). 
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Fig. 6 Relacion entre el numero de gusanos recolectados y numero de especies de 
helmintos registrados en dos comunidades de la laguna El Jabali, Jal. 
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Tabla 4. Helrnintos de seis especies de peces de la laguna El Jabali. Jalisco. Se 
considera el total de 10s peces examinados durante 10s cuatro muestreos. Los 
hospederos C. viridis (n= 3). A. mazatlanus (n= 5)y L. argentiventris (n= 2) carecieron de 
parasitos v no se enlistan aaui. 

p~ 

HELMINTO H.P G.R. O h  1.P AB 

A. gtratemalensis (n=6) 
Nematoda sp. 1 1 16.66 1.00 0.16 

L. colorado (n=3) 
Polycryptocylix sp. 3 274 33.33 91.33 91.33 

D. peruvianus (n=77) 
Dactylogyridae 5 49 6.49 9.80 0.63 
H. longulum 21 116 27.27 5.52 1.51 
C. marina 26 728 - 33.76 28.00 9.45 
Hemiuridae 1 2 1.29 2.00 0.02 
P. megastomus 1 16 1.29 16.00 0.20 

G. cinereus (n=13) 
H. longulum 2 14 15.38 7.00 1.07 

- - 
E. currani (n=2) 

Monogenea sp. 1 1 50.00 1.00 0.50 

M cephatus (n=26) 
D. fastigatus 3 60 11.53 20.00 2.31 
S. papemai 1 5 3.84 5.00 0.19 
Ph. tonga 20 1053 76.92 52.65 40.50 
F mugilis 2 2 7.69 1 .OO 0.07 
Contracaecum sp. 20 65 76.92 3.25 2.50 

H.P Hospederos parasitados 
G.R Gusanos recolectados 
% Prevalencia 
1.P Intensidad promedio 
AB Abundancia 
n= Numero de hospederos examinados 



Considerando solo a las especies intestinales podemos observar que el 

numero de gusanos en la comunidad wmponente de D. peruvianus es mayor que el 

de M. Cephalus se recuperaron 839 gusanos en cinco especies y 239 gusanos 

en cuatro especies respectivamente (Tabla 5). 

La riqueza fue calculada tambibn mediante el indice de Margalef mostrando que 

la comunidad de M. cephalus (Img= 0.548) es mas pobre que la wmunidad de D. 

peruvianus (Im,= 0.598), siendo la primera la que registra mayor numero de gusanos. 

El nurnero de hospederos examinados vario en 10s diferentes hospederos 

revisados. Se realizaron curvas acumulativas de especies para M. cephalus y D. 

peruvianus (Fig. 7 y 8). Para la wmunidad de las lisas con nueve y 11 hospederos 

que se revisaran se obtendria el numero total de especies registradas, en contraste la 

wmunidad de la "rnalacapa" D. peruvianus seria necesario revisar 16 mojarras para 

recuperar cuatro de las cinw especies registradas. Dichas curvas muestran que el 

numero de hospederos examinados para estas dos wmunidades es adecuado para 

representar el total de especies de dichos peces en esta laguna. 

Distribution de abundancias. 

Las proporciones relativas de las especies de helmintos para cada hospedero. 

unicamente fueron analizadas para las wmunidades de D. peruvianus y M. cephalus. 

ya que las de 10s otros hospederos solo esun wmpuestas por una sola especie de 

helminto. 

La wrnunidad componente de M. cephalus y D. pemvianus presentan el mismo 

nurnero de especies y ambas se observaron fuertemente dominadas por una sola 

especie (Fig. 9). 

La distribucibn de abundancias respecto de las especies intestinales wnservan 

el mismo patron obse~vado que en las especies totales, presentandose cornunidades 

fuerternente dorninadas por una sola especie de helminto. 



Tabla 5. Helmintos intestinales de dos especies de peces de la laguna El Jabali, 
Jalisco. Se considera el total de 10s peces examinados en 10s cuatro muestreos. 

HELMINTO H.P G.R. O h  1.P AB 
D. peruvianus (n=77) 

C. manna 26 728 33.7 28.00 9.4 

H. longulum 21 116 25.9 5.5 1.51 

P megastomum 1 16 1.2 16.0 0.20 

Hemiuridae 1 2 1.2 2.0 0.02 

M. cephalus (n=26) 

Ph. longa 7 172 26.9 24.57 6.61 

D. fastigatus 3 60 11.5 20.00 2.31 

S. papemai 1 5 3.8 5.0 0.19 

F. mugilis 2 2 7.6 1.0 0.07 

Contracaecum sp. 1 3 3.8 3.0 0.11 
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Fig. 7 Cuwa acumulativa de especies de helmintos parasitos 
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Fig. 8 Curva acumulativa de especies de helmintos parasitos 



Secuencia de especies 

Fig. 9 Relacion dorninancia-abundancia en dos comunidades de heimintos de dos 
especies de peces de la laguna El Jabali. Jal. 

Diversidad. 

La comunidad cornponente de M. cephalus, que estd estructurada por cinw 

species, resulto fuertemente dominada por Ph. longa que es una especie alogenica- 

generaiista y la de D. peruvianus por C. marina que es autogenica-especialista; En 

ambas especies de hospederos, ademas de la especie dominante hay otra especie 

wmun: Contracaecum sp. (alogenica-generalista) en M. cephalus y H. longulum 

(autogenica-especialista) para la comunidad de D. pewvianus (Tabla 6). 

Dada la dominancia observada, la diversidad de ambas comunidades es baja a 

pesar de la riqueza descrita ya que en D. pewvianus el indice de Shannon (H') 

calculado con datos sumados es de H'= 0.682 y de 0.448 en M. cephalus (Tabla 6). 

La comunidad componente de las especies intestinales de M. cephalus resulto 

fuertemente dorninado por las metacercarias de Ph. longa (alogenico-generalista). las 

cuales presentan una prevalencia y abundancia altas (Tabla 7). ademas de esta 

especie dominante existe una comun Dlcrogaster fastigatus (autogenicaespecialista). 



Tabla 6. Caracteristicas de la estructura de la comunidad de helmintos en seis especies de peces de la laguna El Jabali 
Jalisco. 
-.=------ .. -- - ---- -- 

AGU' LC0 D P Y  GCI ECU' MCE 
No. Especies 1 1 5 1 1 5 

Comunes 0 1 2 1 0 3 
Autogenicas 1 4 1 1 3 
Alogenicas 0 0 0 2 
Especialistas 1 2 1 2 
Generalistas 0 0 0 3 

No. individuos 1 31 888 14 1 1184 
% Autogenicos 100 100 100 100 5.48 

N % Alogenicos 0 94.51 
\O % Especialistas 100 92.45 100 5.06 

% Generalistas 0 94.93 
lndice de Simpson 0.343 0.206 
lndice de Shannon 0.736 0.609 
lndice de Berger-Parker 0.799 0.888 
Especie dominante C. marina Ph. longa 
Caracter de la especie AUT-ESP ALO-GEN 

' En estas comunidades no ha sido posible la determinaci6n de algunas especies de helmintos y por lo tanto no son 
consideradas en la dinamica de la transmisi6n de dichos parasitos. 



que en las especies totales era el nematodo Contracaecum sp. (alogbnico- 

generalista) (Tabla 6). 

El componente de comunidad de las especies intestinales de D. peruvianus 

estuvo fuertemente dominado por el trematode adulto C. marina (autogbnico- 

especialista), siendo la especie wmun el tremetodo adulto H. longulum (autog8nico- 

especialista) presentendose para esta comunidad el mismo patr6n que las especies 

totales (Tablas 6 y 7). 

La diversidad de las comunidades componente es mas alta en las especies 

intestinales que en las totales (considerando la dominancia observada), para D. 

pemvianus la diversidad fue de H' = 0.736, mientras que la comunidad de M cephalus 

mostr6 una menor diversidad H' = 0.609, siendo esta la comunidad mas dominada. 

En contraste con las especies totales podemos observar que la comunidad 

componente de las lisas presenta un increment0 en cuanto a diversidad a pesar de 

que presenta un menor ntimero de gusanos. 

Considerando las caracteristicas estructurales descritas para las comunidades 

de M. cephalus y D. peruvianus apliqub mbtodos de anelisis de datos que me 

permitieran inferir si existian especies principales y satelite, en el sentido usado por 

Lotz y Font (1985). Bush y Holmes (1986). Stoch y Holmes (1987), Goater y Bush 

(1988). Bush (1990) y Holmes (1990) para comunidades de helmintos. 

La distribuci6n de frecuencias de las prevalencias de helmintos tanto en las 

lisas M cephalus wmo en las mojarras D. peruvianus no mostro ser bimodal (Fig. 10 y 

l l ) ,  tampow detecte una correlaci6n significativa entre la intensidad promedio y la 

prevalencia de las especies de parasites recuperados en estos hospederos (M. 

cephalus r=0.35 p= 0.05 . D. peruvianus r=0.55 p= 0.05 ). De forma que a partir de 10s 

datos que present6 la delimitaci6n de especies principales y satelie no es posible de 

tal manera que es necesario el uso de otras metodologias para demostrar la 

bimodalidad en estas comunidades. 



Tabla 7. Caracteristicas de la estructura de la comunidad en helmintos intestinales en 
dos especies de peces de la laguna El Jabali, Jalisco. 

DPE MCE 
No. especies 4 5 

Comunes 2 2 

Autogenicas 4 3 

Especialistas 2 1 

Generalistas 2 4 

No. individuos 862 194 

% Autogenicos 

% Alogenicos 

% Especialistas 

% Generalistas 

lndice de Simpson 0.26 0.43 

lndice de Shannon 0.65 1.18 

lndice de Berger-Parker 0.84 0.71 

Especie dominante C. marina Ph. longa 

Caracter de la especie duminante AU-ES AL-GE 

DPE Diapterus peruvianus MCE Mugil cephalus 



Prevalencia 

Fig. 10 Distribucion de frecuencias de las prevalencias de las especies de helmintos 
parasitos de M. cephalus- 

Prevalencia 

Fig. 11 Distribucion de frecuencias de las prevalencias de las especies de helmintos 
parasitos de D. peruvianus. 



Fig. 12 Nljrnero de especies de helmintos por hospedero examinado. 



Infracomunidad. 

Del total de 10s 141 peces muestreados. 63 (44.68 %) resultaron parasitados 

con al menos una especie o como mdximo cuatro especies de helmintos. 

particulanente el 26.24 Oh present6 de dos a cuatro especies, mientras que el 16.3 % 

solo presentaron una especie y la mitad restante (55.31 %) no se enwntraron 

parasitados (Fig. 11). Cuatro especies de hospederos (A. guaternalensis. L. colorado. 

G. cinereus y E. curranr) s61o estuvieron parasitados con una especie de gusano y no 

serdn considerados para analiiar con mayor detalle sus infrawmunidades. De f o n a  

que esta parte del andlisis solo considerard a las lisas ( M  cephalus) y las mojarras 

malacapa (D. pewvianos). El 69.2 % de las lisas y el 23.3 % de las mojarras 

resultaron parasitadas con 2 o 3 especies de helmintos. 

Las infracomunidades de M. cephalus presentaron en promedio 1.8 especies 

de helmintos (Tabla 8). Las infracomunidades de D. peruvianus muestran un promedio 

menor de una especie de helminto por pez examinado. El numero de hospederos no 

parasitados asi como el de hospederos parasitados con una sola especie de helminto 

fue mayor en D. pewvianus que en M. cephalus (Tabla 8). 

El numero total de gusanos individuales recolectados (Fig. 5) asi como el 

numero maximo de gusanos en un pez y el promedio de individuos por hospedero 

examinado fueron mayores en M. cephalus que en D. peruvianus (Tabla 8). En esta 

relacion la presencia de las metacercarias de Ph. longa en diferentes 6rganos de la 

lisa fue determinante. 

A pesar de la menor riqueza de especies y de individuos en las 

infrawmunidades, las de M. cephalus alcanzan mayor diversidad que las de D. 

peruvianus (promedio de Brillouin en Tabla 8), esto asociado con la mayor equidad 

(promedio Tabla 8) en la distribucibn de las abundancias de las especies de helmintos 

que parasitan a M. cephalus, a pesar de que estas presentan una mayor dominancia 

(valores del indice de Simpson promedio y mAximo en Tabla 8). 



Tabla 8. Caracteristicas de la diversidad en las infracomunidades de dos especies de 
peces de la laguna El Jabali. Jalisco. 

D. peruvianus M. cephalus 
Hospederos examinados 77 26 

Promedio de especies 0.70i0.94 1.80i0.84 
r D. E. 

(Inte~alo) (1-4) (1-3) 

Promedio de gusanos 
r D. E. 

(Intervalo) (1 -430) (1-235) 

Promedio lndice de 0.38i0.20 0.19i0.17 
Simpson (I-D) r D. E. 

(Inte~alo) (0.26-0.99) (0.46-0.99) 

Piomedio lndice de 0.16i0.31 
Brillouin i D. E. 

(Intewalo) (0.03-1.75) (0.03-1.06) 

Equidad de Brillouin 0.16i0.32 0.26;t0.29 
i D. E. 

No. de hospederos: 
No parasitados 

Parasitados con 1 especie 13 6 



El estudio de la dominancia en las infracomunidades (Tabla 9) confirma lo 

descrito para la comunidad componente. En efecto la mayorla (19120) de las lisas. 

M cephalus resultaron dominadas por las metacercarias de Ph. longa, eventualmente 

otras especies D. fastigatus y Contracaecum sp. pueden llegar a dominar un par de 

infracomunidades cada una, si bien, la prevalencia de D. fastigatus en M cephalus es 

baja (3126). la de Contracaecum sp. si es alta (20126). En el caso de las dos 

infracomunidades que resultaron dominadas por D. fastigafus solo en una de ellas se 

presento la metacercaria de Ph. longa, con un menor numero de gusanos, en 

contraste las dos infracomunidades dominadas por Contracaecum sp. en ninguna de 

ellas se encontro la metacercaria de Ph. longa, cabe destacar que se encontraron 

dentro de el mismo interval0 de talla de las lisas muestreadas. 

En D. pewvianus notamos tambibn que el trematode C. marina domino en 20 

de las 26 mojarras en las que se encontro como parasite, en tanto que otras dos 

especies: 10s monogeneos Dactylogiridos dominaron en tres mojarras y 10s trematodes 

H. longulum en otras cuatro mojarras, aunque su prevalencia fue similar a la de C. 

marina (Tabla 9). Notamos que H. longulum domina en las dos mojanas (D. 

peruvianus y G. cinereus) en las que se presenta (Tabla 9). 

Similitud cualitativa. 

El promedio del indice de similitud en M. cephalus fue de 0.840k0.415 en donde 

el 62 % de 10s hospederos examinados se asemejan entre si al presentar dos especies 

de helmintos con proporciones similares de lisa a lisa. En contraste D. pewvianus 

presento un promedio de indice de similitud muy bajo (0.174+0.396), ya que solo el 

22% de 10s hospederos examinados se asemejan de mojarra a mojarra. 

Los altos indices de similitud para M cephalus estgn dados por la coexistencia 

de especies biologicamente semejantes alogenicas-generalistas. mientras que en D. 

pewvianus estan dadas por especies autoghnicas-especialistas. 



Tabla 9. Dominancia (indicado por el indice de Berger-Parker) en las 
infracomunidades de seis especies de peces de la laguna El Jabali. Jalisco. (a= 
Numero de hospederos en 10s que se presenta; b= Numero de hospederos en que 

HELMINTO AGU DPE GCI ECU MCE LC0 

alb a h  alb alb alb alb 
MONOGENEA 

Dactylogyridae 
Monogenea sp 

TREMATODA 

C. marina 
H. longulum 
P. megaslomus 
Hemiuridae 
Ph. longa 
D. fasfigatus 
S. papemai 
Polycryptocylix sp 

ACANTHOCEPHALA 

NEMATODA 

Contracaecum sp. 2012 

Nematoda sp. 111 

AGU Anus gualemalensis DPE Diapterus peruvianus 
GCI Gerres cinereus MCE Mugil cephalus 
ECU Eucinostomus currani LC0 Lutjanus colomdo 



DIsCUSI~N. 

Este es el primer estudio de ecologia de wmunidades de helmintos parasitos 

de p e e s  en una laguna wstera de Jalisw. MBxico. 

Cuatro de las especies de peces que estudiB (Diaptems pemvianus. 

Eucinostomus currani, Gems cinereus y Arius guatemelensis) no habian sido 

estudiadas en MBxico, constituyendo este el primer registro helmintol6gico de estos 

hospederos para el pais. 

En palticular se logra establecer el registro helmintolbgiw de 10s gerreidos D. 

pemvianus y G. cinereus con buena representatividad. Es importante que tres 

especies simpatricas de gerreidos hayan sido estudiadas en este trabajo. 

Un muestreo sistematico sobre las especies de hospederos permite recuperar 

un mayor n~imero de especies de par&itos (Salgado-Maldonado, 1993), 

principalmente por incrementar el numero de hospederos examinados, lo que permite 

recuperar especies de prevalencias bajas, raras, que por lo general nose registran con 

muestreos de pocos hospederos. Los datos presentados, ya que son representativos 

para D. peruvianus y Mugil cephalus y wmo lo han sefialado, algunas especies de 

helmintos previamente registrados en estos hospederos no fueron recuperados en 

este estudio muestran que las condiciones locales demarcan la; diferencias en el 

registro helmintologico de una laguna a otra. 

Entre las especies de helmintos que registro en este trabajo, se pueden 

rewnocer tres gmpos: 10s parasitos que se encuentran restringidos en la laguna a una 

sola especie de hospedero (Dicrogaster fastigatus. Saccocoelioides papemar) todos 

ellos formas adultas y especies autogBnicas, algunos de 10s cuales se encuentran 

ampliamente distribuidos en peces de la misma familia (Crassicutis marina, 

Homalometron longulum, Floridosentis mugilis y Polycryptocylix sp.); un segundo gmpo 

lo constituyen 10s parasitos que invaden hospederos de diferentes familias 

(Ptycl~ogonimus megastomus y Hemiuridae), wnsta de especies autogbnicas- 

generalistas. El tercer gmpo incluye a las especies alogbnicas todas ellas 

generalistas, corno la metacercaria de Phagicola longa y las larvas de Contracaecum 

sp. que son muy abundantes y carecen de especificidad hospedatoria. 



La wmposicibn del registro helmintolbgico de 10s hospederos examinados de 

la laguna El Jabali, muestra que el grupo taxonomico mejor representado son 10s 

trematodos; principalmente adultos y un estado la~ar io  (metacercaria): el segundo 

grupo de helmintos por su abundancia fueron 10s nematodes, en tanto que 10s 

monog6neos y 10s acantockfalos fueron escasos. El 21 % de las especies 

recuperadas (2113) ya han sido registradas previamente en otras especies y generos 

de peces en Mexico, aunque cabe destacar el hallazgo de nuevos registros de 

hospederos y de localidades, asi como el de una especie nueva aun no descrita del 

genero Polyciyptocylix. 

El registro se caracteriz6 por la presencia de varias especies de trematodos (8 

en total), principalmente de adultos, per0 tambien de un estado larvario, laS 

metacercaias de Ph. longa las cuales fueron muy abundantes, en las lisas. M. 

cephalus se registraron en total 1053 gusanos de esta especie. La presencia de esta 

metacercaria se explica por su asociacion con aves migratorias, lo que facilita una 

amplia distribucion geogr6fica y a su vez con la relacion que existe entre las lisas y el 

sustrato, el cual suele estar asociado a la vegetacion sumergida, ademas de que 10s 

altos indices de infeccion por estas metacercarias deber2n ser consistentes, con altas 

densidades de moluscos y tambien con niveles altos de infection de estos en 10s 

cuerpos de agua. Anteriorrnente Bsta especie solo habia sido registrada en Argentina. 

Puerto Rico y Estados Unidos, en Mexico se registra por primera vez en poecilidos de 

Cenotes de Yucatan (Scholz et a/, 1995). 

Las rnetacercarias de Ph. longa han sido registradas en peces, principalmente 

en Mugilidae (Hutton, 1957; Conroy. 1985) y 10s adultos se han obtenido de forrna 

natural y experimentalmente de una gran variedad de aves y mamiferos. Las 

metacercarias de este registro presentan las caracteristicas morfologicas que dichos 

autores describen, y concluyo que Bstas metacercarias corresponden a la especie 

Phagicola longa, siendo este el primer registro de esta especie en Mexico, en donde 

se presentan en grandes cantidades siendo el corazon uno de 10s habitat 

preferenciales de dichas metacercarias. 



Estructura de la comunidad. 

Dos de las nueve especies de hospederos examinados registraron el 76.9 % 

del total de las especies de helmintos recuperadas (cinco cada una). 

El hecho de que el presente trabajo demuestre que la estructura de la 

comunidad en L>, peruv~anus la dan 10s tremdtodos apoya la opinibn de Kennedy e l  a/. 

(1986), quienes sugieren que la estructura de una comunidad la dan aquellos que 

ingresan por ingestibn con el aliment0 de sus hospederos, es el caso de 10s 

homalometridos. H. longulum y C. marina que en este trabajo son las especies que 

estructuran la comunidad de D. peruvianus En el caso particular de estas especies de 

trematodes adultos, estgn asociadas con 10s hhbitos alimenticios de sus hospederos 

(Ver Apbndice 3), el consumo de moluscos permite la captacion de metacercarias que 

10s ocupan como hospederos intermediarios en las especies que se enquistan sobre 

ellos mismos. 

Ademas es importante considerar el grado de relacibn que guardan 10s peces 

con el sustrato dada la gran cantidad de especies que son transmitidas a 10s pews a 

traves de formas libre nadadoras (cercarias) que emergen de 10s moluscos (Jimbnez- 

Garcia. 1996). 

La fauna helmintologica de M. cephalus y D. peruvianus refleja en cierta medida 

el tipo de presas que en mayor o menor grado pueden estar ingiriendo, por ejemplo a 

traves de 10s movimientos de las "malacapas" D. peruvianus en la columna de agua. 

estos hospederos se ponen en contact0 con invertebrados planctbnicos que 

conforman su dieta. Asi tambien, es importante la relacibn que guardan las "lisas" M. 

cephalus con el sustrato ya que propicia el encuentro con 10s hospederos 

interrnediarios bentbnicos y formas infectivas de parAsitos que pueden penetrar 

activamente en 10s casos de Ph. longa y Contracaecum sp. que las parasitan en este 

:rahajo. 

El consumo de copepodos, al menos ocasionalmente, o en relacion con el 

estado de desarrollo del hospedero (Ver Apendice 3), explica la presencia de varias 

especies de nernatodos. Considerando el caso particular de Contracaecum sp., 

Salgado-Maldonado (1993) sefiala que la aparente carencia de especificidad 

hospedatoria, tanto como su asociacibn con aves asi wmo 10s mecanismos de 



transmision a traves de la cadena alimenticia (las larvas pasan de un copepodo a un 

pez pequeiio y de este a peces de mayor tamaiio), explican la amplitud de su 

distribucibn y la continuidad en el registro helmintolagiw del hospedero. 

Puede suponerse que 10s hospederos, tienen a su disposici6n una gran 

variedad de alirnentos para escoger, y ademas, el medio en el que se encuentran es 

muy heterogeneo e incluve una gran variedad de micro-habitats 10s cuales promueven 

una gran diversidad de formas de alimentacion, presas, habitos y micro-ambiente, lo 

que podria potenciar una alta diversidad en las wmunidades de helmintos, per0 10s 

datos obtenidos de este trabajo muestran que la fauna helmintolbgica de 10s 

hospederos exarninados de la laguna es muy pobre. 

Cuatro especies de hospederos (A. guatemalensis, L. colo~ado, E. currani y G. 

cinereus) ai menos presentaron una especie de helminto autogeniw, ya sea 

especialista o generalists, mientras que el 20 % restante no se enwntraron 

parasitados. 

Las especies autogenicas tienen gran importancia para la estructura de las 

wmunidades de la mayoria de 10s peces estudiados y estan ampliamente distribuidas, 

sobrepasando en nurnero a las alogenicas; la proporcion de individuos autogeniws de 

la muestra total es rnucho mayor que la de alogeniws, lo que sugiere una relacion de 

haja especificidad hospedatoria hacia sus hospederos intermediarios o una amplia 

distribucion de estos en la laguna, en 10s ambientes en 10s que se encuentran 10s 

peces hospederos definK~os, en forma particular podemos mencionar a 10s 

tremhtodos H, longulum y C. marina, 10s dos autogeniwsespecialistas de 10s 

gerreidos (Tabla 2) cuya frecuencia y abundancia en las mojarras (Gerreidae: D. 

peruvianus y G. cinereus) en la laguna indican esta caracteristica en sus hospederos 

intermediarios. En 0. peruvianus la proporcion de individuos especialistas es mayor 

que la de generalistas, esto debido principalmente a la presencia de 10s 

Homalometridos, sin embargo, en M. cephalus la proporcion de helmintos generalistas 

es mayor que la de rspecialistas. 



La comunidad de D. peruvianus estA estmcturada con base a especies 

autogknicas-especialistas. en contraste, la comunidad de M. cephalus denot6 una 

estructuracion donde 10s alogenicos-generalistas fueron 10s mlis importantes y 10s 

autogeniwsespecialistas enriquecen la comunidad de las lisas. 

Salgado-Maldonado y Kennedy (1997), wncluyeron que las caracteristicas del 

ambiente en el que habitan 10s pews juega un papel importante en la estructura y 

diversidad de las comunidades de helmintos en complemento tambien a 10s factores 

filogeneticos. Pineda-Lopez (1994) relacion6 la riqueza de las comunidades de 

helmintos de ciclidos con las caracteristicas del cuerpo de agua, de tal manera queen 

un cuerpo cerrado a la colonization por 10s hospederos y parasites, la amplitud de las 

fluctuaciones del volumen de agua ylo la baja productividad son factores que no 

favorecen el enriquecimiento de las comunidades de helmintos, mientras que la 

presencia de hospederos en ambientes abiertos, wmo es el caso de esta laguna 

costera, posibilitan el enriquecimiento de las comunidades de helmintos debido a que 

estas vias constituyen un medio de entrada y salida para organismos aculiticos 

vertebrados e invertebrados de tal forma que la riqueza y dominancia de especies 

autogenicas se ve favorecida a pesar de la gran cantidad de aves que se encuentran 

en esta laguna. 

Las mojarras D. peruvianus tienden a concentrarse en la columna de agua, 

per0 suele ocasionalmente, enwntrarse junto a 10s pastos sumergidos; siendo un 

carnivoro de primer y segundo orden depredando sobre molusws y pequelios 

cmstAceos (Ramirez-Hernandez y Arvizu. 1965). 10s contenidos intestinales de 10s 

hospederos examinados presentaron restos de mejillones muy abundantes en la 

laguna; esto sugiere que el registro de las especies autogknicas, ya Sean especialistas 

o generalistas, es alto ya que la transmisibn de estas especies de helmintos podria 

estar asociada con moluscos (ver Apendice 2). 

En contraste, las lisas M. cephalus estAn relacionadas con el sustrato, es decir. 

son organismos netamente bentonicos (Yaliez-Arancibia, 1977 y Olvera-Novoa, 1983) 

alimenthndose del sustrato ingiriendo ademlis de materia inorglinica a 

microgastropodos, ostracodos y copepodos, 10s cuales son hospederos intermediaries 

potenciales para las especies de helmintos registradas (Ver Apendice 3). 



Comunidad cornponente. 

Los resultados obtenidos mostraron queen general la fauna helmintol6gica de 

10s peces estudiados de la laguna El Jabali incluy6 un gran numero de individuos, per0 

la gran mayoria de estas pertenecen a una sola especie, las metacercarias de Ph. 

longa la Cual ejercio una dominancia numbrica muy evidente en la comunidad de M. 

cephalus. En otra especie de hospedero D. peruvianus, la especie dominante en la 

comunidad fue C. marina, esto contribuye a explicar el gran numero de helmintos 

recolectados. 

Los resuitados muestran baja diversidad en la mayoria de 10s hospederos 

examinados, encontrandose pocas especies y comunidades fuertemente dominadas 

por una de ellas. El numero de especies de helmintos que aport6 mi registro fue de 

13 en donde dos especies de peces, con mayor riqueza aportaron 10 especies de 

helmintos: las comunidades de D. peruvianus y M. cephalus estuvieron compuestas 

por 5 especies de helmintos cada una y de un numero considerable de individuos. 

siendo bstas, las comunidades mBs ricas. Dado que el numero de especies de 

helmintos recuperados depende del numero de gusanos y Bste del numero de 

hospederos exarninados, y el numero de hospederos examinados de estas cuatro 

especies de hospederos no fue representativo, entonces no es posible ser concluyente 

al respecto de la riqueza y otras caracteristicas de la estructura de la comunidad de 

estas 4 especies de hospederos, salvo en el caso de G. cinereus en donde 10s 

hospederos parasitados fueron pocos y las densidades poblacionales d@ 10s helmintos 

fueron bajas. Mis datos en carnbio, muestran que el numero de lisas M. cephalus y de 

mojarras D. peruvianus examinadas fueron suficientes para estudiar la estructuraci6n 

de sus comunidades de helmintos (Fig. 6 y 7). 

Dos componentes de comunidad, el de D. peruviaflus y el de M. cephalus 

resultaron con una riqueza no alta, per0 si valuable. La comunidad de D. peruvianus 

esta estructurada principalmente con base a especies autogbnicasespecialistas y se 

enriquece con especies autogenicasgeneralistas. En contraste, la comunidad de M. 

cephall~s denofv una estructuracidn donde 10s alog8nicosgeneralistas fueron 10s m8s 

importantes y otros autogenicosespecialistas enriquecen la comunidad de las lisas. 



Le0ng y Holmes (1981) concluyeron que las comunidades de parasitos de 

Peces del Lago Cold, Canada estdn dominados por las especies caracteristicas de 

10s peces mas abundantes de la localidad, y que el intercambio de parasitos entre las 

diferentes especies de hospederos se da principalmente desde las especies de 

hospederos numericamente dominantes hacia las menos numerosas y entre especies 

de peces cercanamente emparentadas. En El Jabali no hay ningun estudio ictiologico 

que pueda orientarme sobre las densidades poblacionales de 10s peces, per0 

basandome en 0bSeNa~i0ne~ personates, asumo que las abundancias en orden 

descendente corresponden a: D. peruvianus, M. cephalus, G. cinereus. E. cumni, A. 

guatemalensis, A, nazatlanus, L. colorado, L. argentiventris y C. viridis, ademhs se 

presentan hospederos emparentados o cercanos wmo son 10s gerreidos y 10s 

lutjanidos o "pargos". 

Los resultados obtenidos no apoyan la hipbtesis de Leong y Holmes (1981), ya 

que independientemente de las abundancias, y de la presencia de especies 

simpetricas de hospederos de la misma familia, cada especie de hospedero presenta 

una fauna de helmintos caracteristica, si tomamos en cuenta a 10s dos hospederos 

mas abundantes podemos 0bseNar claramente que estas especies presentan 

helmintofaunas totalmente diferentes, es decir, que no existe ninguna especie de 

helminto que ellos compaltan. Considerando el caso particular de G. cinereus el cual 

wmparte a H. longulum con D. peruvianus, esta especie de helminto no es la mas 

abundante en las "malacapas", si bien se trata de un autog8nicc~specialista, que 

ademas pertenece a la misma familia que C. marina, especie muy abundante en las 

malacapas, D. peruvianils, este ultimo hospedero es el que introduce a H. longulum ya 

que las mojams G. cinereus solo presentaron a este pargsito con prevalencias y 

abundancias menores comparadas con las registradas por esta misma especies de 

helminto en D. pervvianus, lo cual parece indicar que en algljn momento estas dos 

especies comparten el mismo aliment0 (hospedero intermediario de H. longulum). 



Infracomunidad. 

La mayoria de laS especies de hospederos examinados presentaron en el 

nivel de infracomunidad un menor nirmero de especies de las que potencialmente 

pudieran adquirir al estar Presentes localmente de acuerdo con 10s componentes de 

comunidad. 

El prornedio de especies de helmintos por hospedero examinado fue bajo y 

menor a un gusano por hospedero examinado (Tabla 5). 

De manera semejante a lo obsewado en el componente de wmunidad, laS 

infrawmunidades de M cephalus son pow diversas y estan muy dominadas por las 

metacercarias de Ph. longa (alogenica-generalista) esto refleja la relaci6n ave-lisa que 

se da en las lagunas costeras, donde 10s cardumenes de lisas jovenes son 

depredadas intensamente por las aves, s i~ iendo de esta forma a la transmisi6n de 10s 

helmintos wmo Ph. longa que las usan wmo hospederos intermediarios. En las 

infrawmunidades de D. peruvianus la dominancia esta dada por el trematodo adulto 

C. marina (autogenicaespecialista) lo cual sugiere una relaci6n estricta (o bien 

establecida) entre la transmisi6n del parasito y 10s habitos alimenticios de la mojana D. 

peruvianus en la localidad de estudio. 

Al cornparar 10s resultados de mis infracomunidades con 10s de otros estudios 

de infrawmunidades de helmintos en peces, por ejemplo en peces dulceacuicolas del 

sureste, podemos obsewar que 10s valores de riqueza especifica por pez examinado 

fueron mucho mas bajos a 10s registrados en C. umphthalmus en lagunas costeras de 

la Peninsula de Yucatan y de 10s ciclidos en planicies de inundacion en Tabasw y 

Campeche (Pineda-Lopez, 1994), 10s valores de diversidad fueron tambien muy bajos 

(Brillouin menor a 0.28) en las siete especies de hospederos parasitados. 

En este estudio el valor maximo lo mostr6 M. cephalus con 0.27 lo que 

wntrasta ampliamente con lo registrado por Salgado-Maldonado y Kennedy (0.71) en 

C umphfhalrnus de Yucatan y de 0.80 en C. pearseien el Vapor el valor maxim0 para 

una especie de ciclido registrado por Pineda-Lopez. 1994. 

La comparaci6n con otros estudios de wmunidades de parasitos en peces 

dulceacuicolas en latitudes semitropicales o tropicales, demuestran que 10s datos de 

riqueza y diversidad de este estudio son bajos. Aho et al. (1991) encontraron er! las 



infracomunidades de Amia calva un promedio de 4.8 especies y 114 gusanos por pez 

examinado con una diversidad de Brillouin de 0.52, mientras que Kennedy (1995) en 

6 de 10 localidades de Australia encontro infracomunidades en Anguila reinhardfii con 

un intelvalo de 3.7 a 7.4 especies y 19.9 a 112.4 gusanos por pez examinado, con una 

diversidad de Brillouin de 0.59 a 0.79, 10s cuales podrian ser mayores ya que Kennedy 

en su analisis solo consider0 a las especies intestinales. 

La similitud entre "lisas" M. cephalus demostro un alto grado de predictibilidad. 

asociado primordialmente con la presencia de las metacercarias de Ph. longa, en 

efecto, la elevada prevalencia (88.8 %) de esta especie en el conjunto de lisas 

examinadas motiva la similitud obsewada. Contribuye tambibn a esta similitud el 

nemdtodo Contracaecum sp. que alcanzo prevalencias altas en la muestra. En las 

"mojarras" D. peruvianus, la similitud fue muy baja, mostrando poca posibilidad de 

prediccidn. 

Los estudios de comunidades de helmintos en peces dulceacuicolas de 

regiones semitropicales y tropicales realizadas hasta el momento (Aho ef a/. 1991; 

Salgado-Maldonado. 1993: Pineda-Lopez, 1994 y Vidal-Martinez, 1995), han arrojado 

valores altos de riqueza y diversidad en comparacibn con 10s registros de peces de 

regiones templadas, sin embargo el conocimiento de la estructura de las comunidades 

en regiones tropicales es muy escaso, ademds de que no hay trabajos sobre las 

comunidades de helmintos de peces en lagunas costeras de Jalisco. 



CONCLUSIONES. 

1. El registro helmintolbgico de 10s peces de la laguna El Jabali, estuvo dominado por 

10s trernatodos en cuanto a numero de especies y gusanos. 

2.La proporcibn de especies autogenicas (85 %) fue mayor a las de las alogknicas (15 

YO), sin embargo registramos un mayor numero de gusanos individuates alogknicos. 

3. De forma que la proporcibn de especies alogenicas-generalistas como por ejemplo 

Phagicola longa y Contracaecum sp. que forman parte del componente ecol6gico 

numericamente dominante, presente en la comunidad de Mugil cephalus sellala la 

importancia de las aves ictibfagas para la estructura de la comunidad de helmintos de 

peces en esta. 

4. Las comunidades componente en general fueron muy pobres, 10s hospederos con 

mayor numero de especies fueron Diaptems pemvianus y M. cephalus que aportaron 

un registro de cinco especies cada uno, presentandose un maximo de tres especies en 

una lisa M. cepl~alus y de cuatro en D. pemvianus. 

5. Los habitos alimenticios omnivoros con tendencias a la depredacibn de moluscos. 

favorecen la adquisicibn de especies intestinales, como en &I caso de 0. pemvianus, 

mientras que la relacion con el sustrato posibilita la transmisibn de formas lawarias 

activas que ernergen de 10s moluscos como en M. cephalus. 

6. A pesar de la abundancia y de la presencia de especies de hospederos de la farnilia 

Gerreidae, cada una de las especies estudiadas D. pemvianus, Gerres cinereus y 

Euc~nostomus currani, presentaron una helmintofauna caracteristica, lo que indica que 

el intercambio de especies de helrnintos entre peces de esta familia es rninirno. 

involucrando unicamente a una especie autogenica-especialista. Homalometmn 

longnlum. 



7. Las Wrnunidades wmponente de 0. peruvianus y M. cephalus fueron pow 

diversas y presentaron una elevada dominancia por una especie autogenica- 

especialista (Crassicutis marina) para el primer0 y una alog6nicageneralista (Ph. 

longa) en el segundo. 

8. Las infracornunidades de D. peruvianus resultaron menos diversas que las de M. 

cephalus, presentando una elevada dominancia la cual esta dada por las mismas 

especies que en 10s componentes de comunidad, aunque cabe resaltar a este nivel 

que Dicrogaster lastgatus (especie autog~nicaespecialista) toma importancia wmo 

especie dominante en algunas infracomunidades de M. Cephalus. 

9. La elevada similitud dentro de las infrawmunidades de M. cephalus y en menor 

grado las de D. peruvianus, dada por la co-ocurrencia de especies (Ph. longa y 

Contracaecum sp. para las "lisas" y C. marina y H. longulum para las "malacapas") 

wnfieren una predictibilidad en estos peces. 



iError! Marcador no definido. 

TECNICAS DE TINCION EMPLEADAS EN HELMINTOLOG~A. 

Preparacibn de reactivos y colorantes. 

a) Fijadores. 

BOUIN. 

Solucibn acuosa saturada de ac. Picrico 

Formol comercial 

Agua destilada 

Formol Salino 4 % 

Formol comercial 

Cloruro de Sodio (NaCI) 

Agua destilada 

Form014 % 

Formol comercial 

Agua destilada 

b) Colorantes. 

Hernatoxilina de Delafield. 

Hernatoxilina al 3.5 %en alcohol absolut 

Alumbre de Amonio a16.5 % acuoso 

Glicerina Q. P. 

4 rnl 

lOOml 



Disolver 4 gr. de Hematoxilina en alcohol etilico absoluto, mezclar gradualmente 

en 400 ml de alumbre de amonio, soluci6n acuosa saturada (aproximadamente 1 parte 

de alumbre por 1 It de agua destilada). Dejar reposar en un frasco con tapon de 

algodon, a la luz durante 5 dias. 

Filtrar y agregar a este filtrado 100 ml de glicerina y 100 ml de alcohol metilico 

absoluto. Madurar 6 semanas (como minimo). 

Hematoxilina de Ehrlich. 

Hematoxilina al 2 % en alcohol absoluto 100 ml 

Alumbre de potasio a12.5 % acuoso 100 ml 

Glicerina 100 ml 

Acido Aceito Glacial 10 ml 

Se deja madurar durante tres meses, se filtra y usar. 

Tricrbmica de Gomori 

Cromotropo 2R 

Fast Green F.CF 

Acido Fosfotungstico 

Acido a&tico 

Agua destilada 

Paracarmin de Mayer. 

Acido carrniniw 

Cloruro de aluminio hidratado 

Cloruro de Calcio anhidro 

Alcohol etilico a170 % 

0.6 gr. 

0.3 gr. 

0.7 gr. 

1 ml 

100 ml 

1 gr. 

0.5 gr. 

4 gr. 

100 ml 



Tinciones 

Hernatoxilina de Delafield y de Ehrlich. 

Fljar en Bouin 

Consewar en alcohol de 70 % 

Hidratar en alcoholes graduales: 

Alcohol 50 % 10 min. 

Alcohol 30 % 10 min. 

Agua destilada 10 rnin. 

Tenir con hernatoxilina (2-3 rnin.) 

Diferenciar en agua acidulada al 2 % con 6c. clorhidrico 

Lavar en agua destilada 

Virar a color violeta en agua cornun o en Carbonato de Litio saturado 

Lavar en agua destilada 

Alcohol 30 % 15 rnin. 

Alcohol 50 % 15 min. 

Alcohol 70 % 15 min. 

Alcohol 80 O h  15 rnin. 

Alcohol 90 % 15 min. 

Alcohol 96 % 15 rnin. 

Alcohol absoluto 15 a 20 min. 

Aclara en Salicilato de metilo o en aceite de clavo 

Montar en Balsamo de Canada 

Paracarmin de Mayer. 

Fijar en Bouin 

Conservar en alcohol 70 % 

Teriir con paracarmin (30 seg.-I min.) 

Lavar en alcohol 70 % 

Diferenciar en alcohol acidulado al 2 % con ac. clorhidrico 

Lavar en alcohol de 70 % 



Alcohol 80 % 10 min. 

Alcohol 90 % 10 min. 

Alcohol 96 O h  10 min. 

Alcohol absoluto 20 min. 

Aclara en Salicilato de metilo o en aceite de clavo 

Montar en BAlsamo de Canada 

Tricromica de Gomori 

Fijar en Bouin 

Conse~ar  en alcohol de 70 % 

Hidratar en alcoholes graduales: 

Alcohol 50 % 10 min. 

Alcohol 30 % 10 min. 

Agua destilada 10 min. 

Tenir con Tricromica (1-5 min.) 

Diferenciar en agua acidulada al 2 % con Ac. clorhidrico 

Lavar en agua destilada 

Virar en agua comun o en Carbonato de Litio saturado 

Lavar en agua destilada 

Alcohol 30 % 15 min. 

Alcohol 50 % 15 min. 

Alcohol 70 % 15 min. 

Alcohol 80 % 15 min. 

Alcohol 90 % 15 min. 

Alcohol 96 @/o 15 min. 

Alcohol absoluto 15 a 20 min. 

Alcohol absoluto 10 min. 

Aclara en Salicilato de metilo o en aceite de clavo 

Montar en Balsamo de CanadA. 



BlOLOGlA DE U S  ESPECIES DE HELMINTOS. 

Se enuncian datos del ciclo de vida y distribucion geografica de cada especie 

de helminto (se incluyen los registros de este trabajo). En algunos casos en donde no 

se pudo identificar hasta nivel de especie, solo se mencionan datos a nivel de genero, 

incluso a nivel de familia. 

1 .Crassicutis marina. 

1er.Hospedero intermediario 

Hydrobidae 

2do. Hospedero intermediario: Deswnocido 

Hospedero definitivo 

Gerres cinereus, Eucinostornus lefmyi 

Distribucion geografica: Jamaica. Estados Unidos (Florida) y Mexico- 

Referencias: Manter (1 947) 

2. Dicmgaster fastigatus 

ler. Hospedero intermediario: desconocido 

20. Hosp. intermediario: deswnocido 

Hospedero definitivo 

Mugil cephalus 

Distribucion geografica: Estados Unidos (Louisiana, Florida). Chile y Mexico 

(Jalisco). 

Referencias: Thatcher y Sparks (1959); Overstreet (1971); Femandez (1987). 

3. Herniuridae 

ler. Hospedero intermediario: 

Diodom cayenens~s 

20. Hospedero intermediario: Copepodos y Anfipodos 



Hospedero definitivo: peces y anfibios 

Distribucion geografica: 

Referencias: Pratt (1898); Lebour (1923. 35); Dollfus (1927. 60); Steuer 

(1928); Szidat (1950). 

4. Homalometmn longulum 

ler. Hospedero intermediario: 

Hydrobidae 

20. Hospedero intermediario: desconocido 

Hospedero definitivo 

Eugems sp., Diaptems hornbeus. 

Distribucion geografica: Brasil y Mexico (Jalisco). 

Referencias: Travassos, Freitas y Bijrheim (1965) 

5. Phagicola longa. 

ler. Hospedero intermediario 

Cerithiun~ sp., Cerithium musearum y Ceriyhldeas sp. 

20. Hospedero intermediario 

Mugilidae: Mugil cephalus, M. curema, M. liza y M. tricodon. 

Hospedero definitivo 

Pelecanidae: Pelecanus occidentalis califomcus, P. occidentalis carolinensis 

Vulpes lagopus, Milvus migrans. Casmerodius albus egretta, Pelecanus thagus, 

Nycticorax nycticorax, Mus musculus. Lutra 

Distribucion geografica: Egipto. Palestina. Alaska. Estados Unidos (Washington. 

Florida, Bahia de Boca Ciega y Bahia de Tampa)). Panama, Chile. Brasil, Peru. 

Venezuela y Mexico (Jalisco).. 

Referencias: Ransom (1920); Witenberg (1929); Price (1932); Dawes (1956); 

Caballero (1957); Hutton (1957); Hutton y Sogandares-Bernal (1959 y 1960): 

Jordan y Maples (1966): Torres et a1 (1972. 1974): Courtney y Forrester 



(1974): Overstreet (1978); Rietschel y Werding (1978); Armas (1979); Oberg 

et a1 (1979); Paperna y Overstreet (1981): Conroy y Conroy (1984); Arrnas de 

Conro~ (1985); C0nr0y (1985); y Fernandez (1987). 

6. Polycryptocylix gen. sp. 

ler. Hospedero intermediario: desconocido 

20. Hospedero intermediario: peces pequenos 

Hospedero definitivo 

Lutjanidae: Lutjanus guttatus, L. colorado 

Distribucion geografica: MBxico (Oaxaca y Jalisco)) 

Referencias: Lamothe-Argumedo. 1970 

7. Ptychogonimus megastomus. 

ler. Hospedero intermediario 

Dentaliurn alternans 

20. Hospedero lntermediario 

Dorippe, Ethusa, Ilia, Calappa, Macropodia, Inachus, Acanthonyx, Pisa, 

Ite~bstia, Maia, Lambrus, Athelecyclus, Thia, Pirimela, CarcinIdes, Portunus, 

Neptunus, Pilumnus, Xanto, Eriphia, Gonoplax. Pachygtapsus. 

Hospedero definitivo 

Jriakidae: Mustelus mustelus; Squalidae: Squalus galeus; Rajidae: Raia 

nasuta. 

Distibucibn geografica: Arimini, Atlantico, Japon. Nva. Zelanda. Bermuda. Cuba 

y Canada. 

Referencias: Jacoby (1899): Vaullegeard (1895); Dollfus (1937); Palombi 

(194142); Viallanes (1942); Manter (1954); Grobben (1954). 

8. Saccocoelioides papernai 

ler. Hospedero interrnediario: desconocido 

20. Hospedero intermediario: desconocido 



Hospedero detinitivo 

Mugilidae: Mugilcephalus 

Distribucion geografica: Argentina, Estados Unidos (Texas) y Mexico. 

Referencias: Fernandez (1987). 

9. Floridosentis mugilis 

Hospedero interrnediario: 

Hospedero definitivo 

Mugilidae: Mugil curema y M. cephalus 

Distribucion geografica: Estados Unidos (Florida. Texas); Puerto Rim; Mexico 

Referencias: Ward (1953); Cable y Quick (1954); Bullock (1962); Bravo- 

Hollis (1969); Salgado-Maldonado y Barquin-Alvarez (1978); Osorio-Sarabia 

(1982); Juarez-Arroyo (1985); ChAvez y Montoya (1988); Mbndez. (1993). 

10. Contracaecum sp. 

ler. Hospedero intermediario: Cop&podos 

20. Hospedero interrnediario 

Scorpenidae: Sebastodes carinus; Bleniidae: Blenius viviparus; Sciaenidae: 

Cynoscion; Clupeidae: Sardinella. Clupea halias, Domsoma cepedianum; 

Carangidae: Trachinotus, Seriola zonala; S. lataudi Balistidae: Balistes mit~s, 6. 

stellaris, Centrarchidae: Micmpterus; Cichlidae: Cichlasoma umphthalmus. C. 

synspilum. Lepomis; Gobidae: Gobiomorus maculatus. G. dormitor 

Cyprinodontidae: Cyprinodon vanegatus; Bothidae: Paralichthys lathostigmus; 

Scornbridae: Scombemmorus maculatus; Rajidae: Raja radiata. 

Trichiuridae:Tnchiurus savala, Characinidae: Astyanax fasciatus; Pirnelodidae: 

Rhamdia guatemalensis; Poecilidae: Poecilia velifera. P petenensis; Anguilidae: 

Anguila rostrata. 

Hospedero definitivo 

Phalacrocoracidae: Phalacmcrocomx vigua mexicanus. P. auritus, P. 

erythrorhynchus, P alivenfer; Laridae: Lams argentatus; Anhingidae: Anhinga 

anhinga; Fregatidae: Fregata magnificens rothschildi; Pelecanidae: Pelecanus 



occidentalis; Ardeidae: Ardea sp.. A. herodias. Buturnides virescens. Nyctycorax 

nyctycorax naevis; Diornedeidae: Diomedia metanophrys. 0. Chlororhyncha; 

Alcedinidae: Megaceryle loquata; Accipitridae: Pandion hallaetus carolinensis; 

Anatidae: Mergus merganser. 

Distribucibn geografica: Brasil. Argentina. Uruguay. Cuba. Mexico (Yucatan y Q. 

Roo), EE. UU. y Canada. 

Referencias: Caballero y Caballero (1935-48); Bravo-Hollis (1939); Alencaster- 

Ybarra (1948); Flores-Barroeta (1957); Caballero-Deloya (1960); Barus (1966); 

Huizinga (1967); Coutney y Forrester (1979): Deadorff y Overstreet (1985); 

Arnaya-Huerta (1990); Moravec el  a1 (1995). 



BIoLOG~A DE LAS ESPECIES DE HOSPEDEROS. 

A continuation se anotan algunos datos biologicos de las especies de 

hospederos estudiados, se hace especial enfasis en su habitat, habitos alimenticios y 

reproductivos asi corno su distribucion geografica. 

Farnilia ARllDAE 

Arius guatemalensis Gunther. 1864 

Se encuentra en el Pacifiw desde Baja California hasta Panama. En las costas 

de Mexico Arius guatemalensis se ha registrado en el Golfo de California, Mazatian. 

Michoadn y Chiapas. 

Probablemente esta especie sea eurihalina ya que se ha colectado 

indistintamente tanto en el mar como en las aguas dulces y salobres (Castro-Aguirre. 

1978). A. guatemalensis tiene gestacion oral. Sus habitos alimenticios son variados, 

per0 datos no publicados aun (Castro-Aguirre. 1978) demostraron que de cada 20 

estomagos analizados, por lo menos 15 tenian restos de camarones, y la abundancia 

de estos peces wmo parte de la fauna de "acompailarniento" del camaron es rnuy 

notoria (Castro-Aguirre. 1978). 

Familia CENTROPOMIDAE 

Centropomus viridis (=undecimalis) Lockington. 1877 

Es una especie ampliamente distribuida en la costa Atlantica del continente 

Arnericano desde Carolina del Sur (E.U.) hasta Rio de Janeiro (Brasil). En Mexico su 

distribucion se extiende a todos 10s estados costeros del Golfo de Mexico y Mar 

Caribe. Esta especie es comun en aguas mexicanas, y alcanza gran importancia 

pesquera; abunda mas en 10s estados de Tarnaulipas. Veracruz y Tabasco. 



A principios de junio encontramos ejemplares de C. viridis con las gbnadas en 

SU maxim0 desarrollo, probablemente, desde el mes de mayo se inicia el proceso 

reproductor, que se extiende hasta octubre. La reproduccion se efectua con mayor 

intensidad en junio y julio (Yaiiez-Arancibia. 1977). 

Marshall (1958) seiiala que la especie muy probablemente, la mayoria desove 

en mayo y junio. La zona de reproduccibn de C. undecimalis se localiza en el mar, en 

sitios poco profundos no retirados de la costa y frente o cerca de la desembocadura de 

10s rios. 

Existen diversos informes sobre 10s habitos alimenticios de C. undecimalis y 

todos coinciden en sus habitos depredadores. La Monte (1952) dice que la especie se 

alimenta de peces, cangrejos, camarones y que come durante el cambio de marea en 

la noche. Pew (1954) seiiala que C. undecimalis se nutre de peces pequeiios. 

cangrejos, camarones y crustaceos de agua dulce. Naranjo-Betancourt (1956) indica 

que la especie se alimenta de peces, ranas, camarones, cangrejos y jaibas, comiendo 

mejor en 10s repuntes de marea, y mas aun al anochecer. Marshall (1958), revisb 10s 

estomagos de 128 ejemplares de 10s cuales 61 presentaron en su contenido intestinal 

a peces de las siguientes familias: Gerreidae. Haemulidas, Mugilidae. Sparidae. 

Engraulidae, Poecilidae ademas de 10s crustaceos Palaernonetes sp.. Penaeus 

duorarum y Gambarus sp. 

Lutjanus argentiventris Peters. 1869 

Esta familia tiene gran importancia economics especialmente por el gran valor 

comercial de las especies del genero Lutjanus, de gran demanda por el aspect0 y 

calidad de su carne. Se les captura con el nombre de "huachinangos" en la mayoria 

de 10s puertos del Pacifico Mexicano per0 tambien se les conoce con el nornbre de 

"pargos". 

La especie L. argentiventris solo ha sido estudiada parcialmente desde el punto 

de vista de su alimentacion por Yaiiez-Arancibia (1975), el resto de la literatura solo 



informa de algunos trabajos realizados en otras especies del genero. Springer y 

Woodburn (1960) han setialado que 10s juveniles de Lutjanus griseus, pasan 10s 

primeros meses de su vida entre comunidades de pastos y conforme van creciendo 

solo se alimentan de peces. A su vez 10s ejemplares juveniles se alimentan 

preferentemente durante el dia, consumiendo pequetios crustaceos, Randall (1967) ha 

complementado esta inforrnaci6n agregando que despues de 10s 50 mm 10s 

especimenes abandonan su lecho de pastos y se trasladan hacia areas de fondos 

rocosos o costas de manglares. Este cambio de habitat va acompatiado por el cambio 

en la dieta, predando preferentemente sobre peces y crustaceos mas grandes. 

Tabb et a/. (1962) han seiialado que ios pargos se alimentan de camarones. 

cangrejos y diferentes peces pequetios. 

En 10s pargos de este estudio se pudo obse~ar  que en 10s contenidos 

intestinales se encontraron camarones, cangrejos, algas y detritus. 

Se ha indicado que las especies del genero habitan Areas situadas sobre 

fondos rocosos y que no frecuentan las lagunas costeras a excepcion de L. griseus o 

"pargo mulato". 

Se distribuyen en el Ockano Pacifico, de Baja California a Peru, incluyendo las 

islas Galapagos. Ramirez-Hernandez (1965) setiala a Lutjanus sp. como muy 

abundantes en ambas costas de Mexico y en particular, en el Pacifiw entre Baja 

California y Chiapas, indicando ademas que estas especies son de habitos carnivoros 

depredando preferentemente sobre peces, crustaceos y molusws. 

Aunque esta especie se alimenta principalmente durante la noche, buena parte 

de su alimentacion la obtiene al amanecer y al atardecer. La actividad diurna 

supuestamente dedicada al cortejo es evidente durante 10s meses invemales, cuando 

individuos grandes a veces se precipitan dentro y fuera de pequetias cuevas. 

mezclandose (Aguirre-Leon. 1977). 

Las crias aparecen a finales de la primavera y a menudo son vistas en pozas de 

marea y estuarios. Grandes cardumenes de juveniles son comunes en arrecifes 

durante el verano. 



Lutjanus colomdo Jordan y Gilbert. 1881 

Se aplica el nombre de huachinango a varios peces marinos del genf?rO 

Lutjanus. que se distinguen de otros pargos por su coloracion dominada por tonos 

r0jiZos de intensidad variable. El huachinango del golfo. Lufjanus campechanus es la 

especies mas apreciada. Los adultos habitan sobre fondos rocosos en profundidades 

que varian entre 10 y 100 m; 10s individuos j6venes prefieren aguas someras y fondos 

blandos. 

Se alimentan de otros p e e s  e invertebrados que viven en el fondo. Su area de 

distribution comprende todo el Golfo de Mexico, extendiendose hasta el norte de 

Massachusetts. 

L ~ f i a n u ~  purpureus es un huachinango tan semejante al anterior que algunos 

autores lo consideran sinonimo de esta especie. Se distribuye desde la Peninsula de 

Yucatan y las Antillas hasta el norte de Brasil. 

En las wstas del Pacifico esten representados por Lutjanus peru y L. colorado: 

el primer0 es el mas rojo de todos 10s pargos del Paciriw y el de cuerpo mas 

fusiforme. Habita en aguas profundas (90 m), sobre fondos de roca o arena (Torres- 

Orozco, 1991). 

Es sumamente escasa la informacion que al respecto existe de L. colorado, a 

pesar de ser de gran importancia comercial. Se sabe que 10s card~imenes de juveniles 

penetran en bahias someras y estuarios pudiendo entrar al agua dulce. Puede 

inferirse que es un depredador noctumo de peces pequenos y crustaceos y que viven 

en zonas rowsas escondido en cavidades a profundidades de 5 a 12 m incluso llega a 

mas de 30 m 

Es raro en el Mar de Cortes, per0 esta ampliamente distribuido desde fuera de 

este hasta Panama. 



Famiiia GERREIDAE 

Diapterus peruvianus Cuvier y Valenciennes. 1830 

De acuerdo con Yaiiez-Arancibia y Nugent (1977) D. peruvianus corresponderia 

a una especie marina que penetra ciclicamente a las lagunas wsteras y estuaries, a 

mmpletar parte de su desarrollo, alimentandose y creciendo. 

Es una de las rnojaras mas importantes en la economia pesquera del sistema 

lagunar costero. Ramirez-Hernandez y A ~ i z u  (1965) consideran a D. peruvianus entre 

las mojarras importantes de la parte central y norte del Pacifiw Mexicano. Yaiiez- 

Arancibia (1977) indica que la "malacapa" se wmporta preferentemente como un 

carnivoro de primer y segundo orden predando sobre ostracodos, copepodos, 

molusws, poliquetos, foraminiferos, dectipcdos, peces y wmiendo w n  poca 

significaci6n cuantitativa algunos vegetales, detritus y sedimentos inorg8niws. 

El contenido intestinal de las "malacapas" del presente estudio mostraron algas 

filamentosas, crustticeos, copepodos, ostrAcodos, insectos, gastrbpodos, bivalvos y 

detritus. 

Por lo general las mojarras son comunes y abundantes en el Pacifiw y 

Atlantiw; la separacion de 10s generos y especies es dificil, siendo caracteres 

importantes la profundidad corporal, longitud y forma de las espinas anales, numero de 

escarnas y branquiespinas entre otras. 

Ramirez-Hernandez (1965) registra a D. pewvianus para el Pacifico Mexicano 

como una de las mojarras importantes dentro de la familia, tambien Ramirez- 

Hernandez y AN~ZU (1965) incluyen a esta especie entre 10s pews marinos de la costa 

del noroeste y centro del Pacifico Mexicano; dichos autores consideran a D. 

pewvianus dentro de la familia Liognathidae, sin embargo Carranza y Amezcua- 

Linares (1971) citan a D. peruvianus en la familia Gerreidae siguiendo el criterio de 

Greenwood e l  a1 (1966). Castro el  a1 (1970) tambien seiialan que la especie penetra 

aguas continentales. 



Genes cinereus Walbaurn. 1792 

Tabb et a/. (1962) y Hwse & Jones (1963) han serialado que es una de las 

especies mas importantes entre ambientes salobres del Golfo de Mexico. 

En el Pacifico de Mexico se le reconoce como una de las especies 

economicamente impoltantes; Yariez-Arancibia (1975) destaca la penetracion de esta 

especie marina hacia 10s estuarios y lagunas costeras en Mexico. 

Esta especie no ha sido estudiada en ninguno de sus aspectos biologicos a 

pesar de que numerosos trabajos la serialan como una de las mojarras de mayores 

perspectivas como recurso pesquero. 

Randall (1967) discutio la alimentacion de Eucinostornus argenteus y G. 

cinereus en el Caribe, enwntrando una gran variedad de gwpos troficos en la 

alimentacion de estos gerreidos (cangrejos, anfipodos, poliquetos, gastropodos. 

bivalvos, camarones, tanaidaceos, copepodos, sipunculidos, estomat6podos. 

hemicordados, ofiuros y otros). 

Prabhakara Rao (1968) en una discusion muy extensa ha encontrado que cinw 

especies de gerreidos, que el estudio, son comedoras de fondo con habiios 

alimenticios casi identicos, ingiriendo bivalvos, detritus, anfipodos, poliquetos. 

gastropodos, copepodos, crustaceos, decbpodos, vegetales, etc.; 10s juveniles de 

Gems estudiados por el comian preferentemente diatomeas y copepodos, per0 en 

estado adulto su alimentacion es mas variada incorporando otros grupos troficos en su 

dieta. 

Las mojarras presentaron en sus intestinos algas filamentosas, crustaceos, 

gastropodos, bivalvos, algunas larvas de artropodos y copepodos. 

Segun Meek e Hildebrand (1925) G. cinereus se encuentra mejor representada 

en el Atlantic0 que en el Pacifico, sin embargo ha sido estudiada en el Pacifico 

Mexicano por Berdegue (1954). Ramirez-Hernandez (1965). Carranza y Amezcua- 

Linares (1971) y Yafiez-Arancibia (1977). 



La especie por lo general no alcanza grandes tallas per0 su carne es excelente. 

Sus habitos biologicos la han hecho especialmente adaptable al sistema lagmar. 

Utiliza las lagunas y estuarios como areas naturales de crianza, siendo sus habitos 

alimenticios de un consumidor primario de tip0 omnivoro. 

Eucinostomus currani Zahuranec. 1967 

Castro-Aguirre (1978) la ubica como una especie eurihalina del componente 

marino. De acuerdo a la posicion de la especie dentro de las categorias ecol6gicas, ya 

que se ha encontrado en baja densidad en 10s estuarios y lagunas costeras, se infiere 

que la especie solo entra al estuario con fines de alimentacion y probablemente de 

proteccion, per0 en ningun momento para reproducirse (Nawaez-Ruiz, 1991). 

La especie es considerada wsmopoliia de mares tropicales y subtropicales; 

para la zona del Atlantic0 se distribuye desde Carolina del Norte hasta Brasil, en el 

Pacifico desde el Golfo de California hasta P ~ N .  

E currani es una especie costera que forma pequeiios cardumenes en zonas 

someras y arenosas. Su alimentacibn consiste en crustaceos, anfipodos, isopodos, 

cumaceos y copepodos, algunos gusanos y moluscos, algas filamentosas entre otros 

vegetales. 

Las mojarras plateadas examinadas en este estudio mostraron en sus 

est6magos una gran cantidad de crustaceos y algas filamentosas. 

Familia MUGlLlDAE 

Mugil cephalus Linnaeus, 1758 

Yaiiez-Arancibia (1977) registra que M. cephalus se alimenta fundamentalmente 

de la capa superficial del fondo seleccionando particulas finas, incluyendo diatomeas 

bentonicas, algas filamentosas, detritus de origen vegetal y sedimentos inorganicos. 

Jacot (1920) ha serialado que Mugilcurema tiene habitos similares a M. cephalus y 10s 

pequeiios juveniles no comen crustaceos como en otras especies del genero, sino 



que sus estomagos se encuentran llenos de fango oscuro y materia organica. 

Ebeling (1957) ha indicado que estas especies consumen diatomeas y algas 

filamentosas, sin embargo Carranza (1969) encontro que en 10s estomagos de las lisas 

en general se encuentra lodo con materia organica y detritus revueltos, y a veces 

restos de vegetales. Hildebrand y Schroeder (1928) agregan que comen pequeiios 

organismos y Pearse (1932) afirma que se alimentan de fango, a su vez Randall 

(1967) menciona solarnente vegetales en la dieta alimenticia de M. curema. 

Como aliment0 variable circunstancial puede aprovechar ostracodos, 

forarniniferos, microgastropodos, anelidos, isopodos, fragmentos de vegetales y 

diatomeas bentonicas. En consecuencia es una especie wnsumidora primaria. 

preferentemente detritivora 

M. cephalus es una especie cosmopolita de mares tropicales y subtropicales. 

localizandose desde 4Z0 norte y 42'sur de latitud, encontrandose en ambas costas de 

AmBrica, desde Cabo Cod hasta Brasil en el Odano Atlantiw y desde Monterey, 

California a Chile en el Pacifico; se han registrado tambibn en Hawaii y Japon. 

. Berdegue (1954) ha rnencionado que es una de las especies mas importantes 

del gmpo de las lisas, consumiendose 10s huevos junto a ejemplares frescos y secos. 

Rarnirez-Hernandez (1965) la seiiala corno la especie de mayor importancia 

economica de la familia Mugilidae. Estudios posteriores de Amezcua-Linares (1971) 

hace ver su importancia comercial, su distribution cosmopolia de mares cAlidos y 

templados, su ocurrencia en aguas dulces y/o salobres de ambas costas de Mexico y 

sus habitos filtradores de detritus y plancton. 

Las lisas de la laguna El Jabali mostraron en sus contenidos intestinales una 

gran cantidad de detritus awmpaiiado de pequeiios gastropodos y otros 

micromoluscos, wpepodos, restos de artropodos, ostracodos y algas filamentosas. 

Gopalakrishnam (1972) ha sintetizado una buena information taronomica y 

biolbgica para esta especie, dicho autor agrega que M. cephalus tolera intervalos de 

salinidad de 0 a 75 ppm y una amplitud de temperatura de 12' a 24' C. 

Moore (1974) seiiala en su trabajo a varios autores que estan de acuerdo en 

que ambas especies de M cephalus y M. curema desovan a corta distancia de la 



costa; solo que en diferentes estaciones del ario; M. cephalus desova en otofio e 

invierno y M curema en primavera y principios del verano. Por otra parte las lisas de la 

Bahia de Tampa, Florida presentan una sucesion en el desove; M. cephalus lo hace 

primer0 seguida 3 o 4 meses despues por M curema y finalmente un mes despues 

por Mugil tricodon. 

La reproduction para M cephalus en las aguas costeras mexicanas abarca 

desde fines de verano y otorio hasta principios de inviemo y siempre dentro de 

temperaturas de entre 16O y 18°C. Yanez-Arancibia (1976) refiere que las lisas son 

especies marinas que penetran ciclicamente a Ios estuarios y lagunas en estado 

juvenil con el objeto de protegerse, alimentarse y compktar gran parte de su 

desarrollo. El desove aparentemente se produce entre marzo y junio en ejemplares de 

M. curema de 2.5 arios o mas de edad. Estas especies constituyen un importante 

eslabon trofico para 10s peces consurnidores secundarios y de tercer orden, asi como 

de aves acuaticas. 

Las lisas ademas de ser depredadas por diferentes especies de peces, aves 

acuaticas y el hombre, siguen representando un papel ecologico muy importante por 

su efecto de conversion de la energia potencial de detritus en energia que es 

aprovechada por otros niveles trbficos. AdemAs por su dinamica de penetrar desde el 

mar en grandes cardumenes de juveniles, es un principal "importador de energia" al 

ecosistema estuarino. Al ser depredado por las aves y por el hombre, asi corno 

tambien por la dinarnica de abandonar el estuario en el estado adulto es considerada 

corno un importante "exportador de energia" al estuario (Yaiiez-Arancibia. 1977). 

Familia SOLEIDAE 

Achirus mazatlanus Steindachner. 1869 

Alvarez del Villar y Castro et a/. (1970) seilalan que A. mazatlanus penetra a 10s 

rios y vertientes del Pacifico Mexicano, puesto que sus habitos la llevan a invadir 

ambientes costeros, siendo comtin encontrarlo en 10s estuarios. Al respecto Ce~igon 



(1967) Sefiala que especies de 10s generos Achims y Trinectes caracterizan en mayor 

o menor rnedida la fauna ictiol6gica de fondos arenosos ylo fangosos en un ambiente 

de manglares. 

Seglin Berdegue (1954, 1956) A. mazatlanus parece tener cierta importancia en 

la costa Noroccidental de Mexico, ya que 10s ejemplares de mayor tamaiio son 

utilizados como alimento. 

En la mayoria de 10s estudios ictiol6gicos se considera a A, mazatlanus como 

una especie que con mayor frecuencia utiliza 10s estuarios corno areas donde 

cornpleta parte de su desarrollo, proteccibn y alimento. A. mazatlanus es una especie 

netamente costera, en areas de fondo somero y arenoso; es un pez carnivora, se 

alimenta de crustaceos, peces y poliquetos, ocasionalrnente incorpora en su 

alimentacibn el detritus, siendo por lo tanto un consumidor de segundo orden. 

Los rodavallos, o medio pez de la laguna estudiada se alimentan 

preferentemente de camarones y algas filarnentosas. 

En 10s mares de Mexico estan representados por varias especies de 10s 

gbneros Trinecfes. Achims y Gymnachims, se distribuyen en el Odano Pacifico desde 

Baja California hasta Per13 (Yanez-Arancibia. 1977). 
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